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La Iglesia en el campo

Nuestra Cultura

Encuentro de Mujeres Campesinas 

de Puno

Es en este contexto que 
el campesinado de nuestra

La hondura de los pro- 
blemas cubre de sombras 
de muerte el campo perua- 
no. Parecerfa no haber lu- 
gar alii para la resurreccion. 
Sin embargo el Resucitado 
camina hoy en el pueblo 
pobre de nuestras serrani'as, 
selvas y valles costenos, y 
sus pasos se sienten en los 
signos de vida y esperanza 
que brotan en las distintas 
regiones de nuestra patria.

Equipo responsable: P. Andras Besinet 

Roxana Garcia-Bedoya

ESTE AKO SEGUIRA LA 
CRISIS

Especialistas en econo- 
mia senalan que este ano

Diagramacidn: Cesar V6liz

Impresion: Oficina de Copias e Impresiones 

Av. Petit Thouars 383. Lima

patria celebrara con el fer
vor que lo caracteriza la 
pasion, muerte y resurrec
cion de nuestro Sehor Je- 
sucristo.

Al escuchar el discurso 
del Primer Ministro en el 
Parlamento el 16 de febre- 
ro ultimo, ofmos de nuevo 
la etema promesa de que 
se otorgarfa “prioridad al 
desarrollo integral del sec
tor agrario para recuperar 
el nivel de vida del campe- 
sino, aumentar el empleo 
y abastecer la demanda in
terna de alimentos”. Pero 
lo cierto es que la primera 
prioridad para este gobier- 
no es pagar nuestra deuda 
externa y para eso sacrifi- 
can todo lo demas.

1983: OTRO An O DE CRISIS

La resurreccion del pue
blo campesino se expresa 
en su ferrea voluntad de 
sobrevivir en medio de tan- 
ta desgracia, se expresa en

su fe para seguir celebran- 
do su triunfo. Tambien es 
clara expresion de esa vo
luntad de vivir, la busque- 
da de altemativa a los pro- 
blemas de las empresas, a 
los problemas de la pro- 
duccion y comercializa- 
cion, como lo vienen ha- 
ciendo muchos grupos cam- 
pesinos.

De la misma manera los 
gremios campesinos bus
can ser fieles a sus bases 
cuando expresan publica- 
mente su Hondo malestar 
frente a la situacion o par
ticipan activamente en la 
defensa del agro junto con 
otras organizaciones del 
pueblo.

Por todo ello, la Resu
rreccion es tambien una 
realidad que viven los cam
pesinos peruanos.

que no quiere perder su 
imagen de “buen pagador”, 
de ahi podemos deducir 
que este ano sera muy di- 
ficil para el pueblo.

uestras comunida- 
des cristianas estan 
celebrando en es- 
tos dias una nueva 

Semana Santa. Este es un 
tiempo de hacer memoria 
de la experiencia de muer
te y resurreccion de nues
tro Sehor.

Como veremos en este 
numero de ANDENES el 
campo peruano vive una 
de sus horas mas dramati- 
cas (inundaciones, sequias, 
represion y enfrentamien- 
to salvaje entre campesinos, 
crisis de empresas, etc. . .) 
situacion que no hace sino 
agravar la secular postra- 
cion de cientos de miles de 
familias peruanas.

Noticias, artfculosy correspondencia en general, 

dirigirla a: Servicios Educativos Rurales Ap. 

11674 - Lima 11 PERU

Suscripcidn anual: 1,000 soles (extranjero: 5 dis.)

Precio de ejemplar: 250 soles

El gobiemo ha sehalado 
que para este aho debemos 
pagar intereses y creditos 
por mas de 2 mil millones 
de dolares, y ademas dice

se acentuara la recesion 
(disminucion de la produc- 
cion, aumento del desem- 
pleo) y el crecimiento eco- 
nomico sera casi nulo, a 
ello se suma la reduccion 
en el presupuesto de inver
sion publica. Dicen ademas 
que la inflacion tambien 
aumentara y por lo tanto 
disminuira el salario real

uando hoy el nue- 
vo Primer Ministro 

V/ y Ministro de Rela- 
ciones Exteriores, 

Fernando Schwalb dice que 
el pueblo debe nuevamen- 
te ajustarse los cinturones, 
nos parece estar escuchan- 
do una broma de mal gus
to. Porque ya son cerca de 
10 ahos que se le viene pi- 
diendo al pueblo sacrifi- 
cios y no se ve que la situa
cion mejore para nada.

Muchos nos pregunta- 
mos ^a que se debe esto? 
ipor que no logramos salir 
de esta crisis? Y la respues- 
ta esta en los intereses que 
estan detras de la politica 
del gobiemo y en el orden 
de prioridades economicas 
que se establece en fun- 
cion de estos.
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Especialistas en econo- 
mia senalan que este ano

ESTE ANO SEGUIRA LA 
CRISIS

uestras comunida- 
des cristianas estan 
celebrando en es- 
tos dfas una nueva 

Semana Santa. Este es un 
tiempo de hacer memoria 
de la experiencia de muer- 
te y resurreccion de nues- 
tro Senor.

La resurreccion del pue
blo campesino se expresa 
en su ferrea voluntad de 
sobrevivir en medio de tan- 
ta desgracia, se expresa en

Al escuchar el discurso 
del Primer Ministro en el 
Parlamento el 16 de febre- 
ro ultimo, oimos de nuevo 
la etema promesa de que 
se otorgarfa “prioridad al 
desarrollo integral del sec
tor agrario para recuperar 
el nivel de vida del campe
sino, aumentar el empleo 
y abastecer la demanda in
terna de alimentos”. Pero 
lo cierto es que la primera 
prioridad para este gobier- 
no es pagar nuestra deuda 
externa y para eso sacrifi- 
can todo lo demas.

1983: OTRO An O DE CRISIS

patria celebrara con el fer
vor que lo caracteriza la 
pasion, muerte y resurrec
cion de nuestro Sehor Je- 
sucristo.

La hondura de los pro- 
blemas cubre de sombras 
de muerte el campo perua- 
no. Parecerfa no haber lu- 
gar all i para la resurreccion. 
Sin embargo el Resucitado 
camina hoy en el pueblo 
pobre de nuestras serranfas, 
selvas y valles costenos, y 
sus pasos se sienten en los 
signos de vida y esperanza 
que brotan en las distintas 
regiones de nuestra patria.

El gobiemo ha senalado 
que para este aho debemos 
pagar intereses y creditos 
por mas de 2 mil millones 
de dolares, y ademas dice

Como veremos en este 
numero de ANDENES el 
campo peruano vive una 
de sus horas mas dramati- 
cas (inundaciones, sequias, 
represion y enfrentamien- 
to salvaje entre campesinos, 
crisis de empresas, etc. . .) 
situacion que no hace sino 
agravar la secular postra- 
cion de cientos de miles de 
familias peruanas.

Noticias, art(cu los y correspondencia en general, 

dirigirla a: Servicios Educativos Rurales Ap. 

11674-Lima 11 - PERU

Suscripcidn anual: 1,000 soles (extranjero: 5 dis.1

Precio de ejemplar: 250 soles

uando hoy el nue
vo Primer Ministro 
y Ministro de Rela- 
ciones Exteriores, 

Fernando Schwalb dice que 
el pueblo debe nuevamen- 
te ajustarse los cinturones, 
nos parece estar escuchan- 
do una broma de mal gus
to. Porque ya son cerca de 
10 anos que se le viene pi- 
diendo al pueblo sacrifi- 
cios y no se ve que la situa
cion mejore para nada.

Muchos nos pregunta- 
mos ^a que se debe esto? 
ipor que no logramos salir 
de esta crisis? Y la respues- 
ta esta en los intereses que 
estan detras de la politica 
del gobiemo y en el orden 
de prioridades economicas 
que se establece en fun- 
cion de estos.

que no quiere perder su 
imagen de “buen pagador”, 
de ahi podemos deducir 
que este ano sera muy di- 
ficil para el pueblo.

se acentuara la recesion 
(disminucion de la produc- 
cion, aumento del desem- 
pleoj y el crecimiento eco
nomic o sera casi nulo, a 
ello se suma la reduccion 
en el presupuesto de inver
sion publica. Dicen ademas 
que la inflacion tambien 
aumentara y por lo tanto 
disminuira el salario real

su fe para seguir celebran
do su triunfo. Tambien es 
clara expresion de esa vo
luntad de vivir, la busque- 
da de altemativa a los pro- 
blemas de las empresas, a 
los problemas de la pro- 
duccion y comercializa- 
cion, como lo vienen ha- 
ciendo muchos grupos cam
pesinos.

De la misma manera los 
gremios campesinos bus
can ser fieles a sus bases 
cuando expresan publica- 
mente su hondo malestar 
frente a la situacion o par
ticipan activamente en la 
defense del agro junto con 
otras organizaciones del 
pueblo.

Por todo ello, la Resu
rreccion es tambien una 
realidad que viven los cam
pesinos pemanos.
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En esta situacion ^que 
pueden esperar los miles 
de campesinos de nuestra 
patria?

mayor del capital privado 
en el campo.

SIGUE LA
ORGANIZACION EN EL
CAMPO

Ante ello la CNA renue- 
va los planteamientos al- 
temativos del Comite Cen
tral de Accion formulados 
para el Paro Campesino de 
noviembre.

encuentra en quiebra, no 
por accion de la reforma 
agraria como dice el go
biemo, sino por la polftica 
economica actual anti-cam- 
pesina a la que se suman los 
efectos de la sequia e inun- 
daciones.

Canasta de la miseria 

(dieta semahal para una familia 

de 5 personas)

5O,3?O

Diciembre

1981
Julio

1981
Julio

1982

o 
fS-Mvl 
33,750

La confederacion nacio- 
nal agraria (la CNA) en un 
comunicado del 6 de mar- 
zo senala que como conse- 
cuencia de los desastres 
que se han abatido sobre el 
pais, habra una menor co- 
secha de alimentos del or- 
den del 50°/o, ademas de

36,546 o
S.MV.
37,140

S.M.v' 
60,000

o 
(Tmv | 
22,O2q 

n?
Julio 

1980

o 
fSMVl 
27,390 

Jli
Enero 

1981

Desgraciadamente vemos 
que, tanto por la polftica 
economica del gobierno 
como por las condiciones 
de sequia en Puno y de 
inundaciones en el norte, 
las perspectivas del agro 
para 1983 no son muy fa- 
vorables.

A esta situacion se su
man las perdidas acumula- 
das por las empresas coo- 
perativas, 80°/o de las cua- 
les tienen saldos negativos. 
Sehala que la agricultura se

50 Posojes

] , Otros 20%

Elaboracion: Equipo de Presupuesto de Servicios Populares.

Revista QU EH ACER N° 21.

Se ha anunciado tam- 
bien que se continuara con 
el “proceso de reestructura- 
cion” y cambio de modali- 
dad empresarial de las em
presas asociativas que lo 
soliciten. Es decir que en 
el caso de la costa se conti
nuara con el sabotaje a las 
cooperativas y el aliento a 
la parcelacion de las tie- 
rras. La idea que esta detras 
de este planteamiento es 
que la produccion agraria 
depende de la forma de 
propiedad y sera mas alta 
cuando se de un dominio

Al respecto son impor- 
tantes los planteamientos 
de los gremios campesinos 
sobre la situacion actual 
del agro.

Sin duda el sector Agri
cultura sera el mas afecta- 
do por el recorte del pre
supuesto para la inversion 
piiblica; el anuncio de que 
se dara mas importancia a 
las pequehas y medianas 
irrigaciones, no es otra co- 
sa que avisar la paraliza- 
cion de las grandes obras 
que eran esperanza de de- 
sarrollo para regiones ente- 
ras. Sobre comercializa- 
cion se han repetido las 
promesas incumplidas de 
“sistemas mayoristas” .y 
“depositos” pero nada se 
ha dicho sobre la destruc- 
cion de los anteriores siste
mas comerciales (EPSA, 
CECOAAP, ECASA, ENCI) 
y el retomo a la libre co- 
mercializacion y con ello 
al reinado de la mafia.

Kerosene
7.5 Its.

El nuevo Ministro de 
Agricultura Mirko Cuculi- 
za, ha anunciado que le da
ra prioridad a la sierra? que 
apoyara la produccion y 
planteara la disminucion 
de las importaciones, que 
mejorara la comercializa- 
cion, restablecera los sub- 
sidios a ciertos productos 
alimenticios y aplicara pre- 
cios de refugio para el agri- 
cultor.

Solicita ademas que la 
ayuda a las zonas afectadas 
sea canalizada a traves de 
los gremios, que se de un 
fondo especial para inver- 
siones en las zonas afecta
das y que genere empleos, 
incentivos para la produc
tion de alimentos en las 
zonas agr(colas aptas, en- 
tre otros puntos.Pero esto seguramente 

quedara solo en promesas 
ya que la direction de la 
polftica economica y los 
proyectos especiales, inclu- 
so los que tienen que ver 
con la agricultura no estan 
en manos de este Ministe- 
rio sino en el de Economia.

De otro lado en el dis- 
curso ministerial no hay 
referenda a temas decisi- 
vos como la polftica de 
precios y de creditos para 
la agricultura. Esto segura
mente significara que se se- 
guira agrandando la dife- 
rencia entre el campo y la 
ciudad, reflejadas en pre
cios altos en las ciudades 
y bajos precios para la pro
duction campesina. Junto 
a ello los insumos y pro
ductos urbanos que requie- 
re el campesino seguiran 
subiendo

Azucar y
2 kg.

Y / |Leche|
iL 7 Its.Kcejf^

Polio 
J.Skq,

Junto a este panorama 
diffcil, por decir lo menos, 
para el campo peruano, es
tan los esfuerzos de organi
zation y busqueda de al- 
ternativas que se van dan- 
do en los distintos rinco- 
nes del pais.

de los trabajadores, ya bas- 
tante golpeado en estos 
ahos (ver cuadro No. 1) 
jQue decir entonces de 

aquellos que ni siquiera ga- 
nan el salario minimo!

La CCP sehala tambien 
los puntos que levanta 
el movimiento campesino 
dentro de la plataforma 
del paro. Entre esos pun
tos destacan la demanda 
de declaration de estado 
de emergencia en todo el 
sector agrario national, la 
derogatoria del D.L. 02, la 
entrega inmediata de los 
tftulos de propiedad a los 
beneficiarios de la refor
ma, y a las comunidades 
campesinas y nativas, la li- 
bertad y corte de juicio a 
los dirigentes campesinos 
y el reconocimiento de la 
CCP, CNA y CGCP entre 
otros puntos.

La Confederacion Gam- 
pesina del Peru (CCP) emi- 
tio tambien un comunica
do el 6 de marzo en que 
sehala que el agro national 
esta recibiendo los golpes 
mas duros de toda nuestra 
historia republicana y hace 
un llamado a impulsar el 
Paro Nacional del 10 de 
marzo.

Diciembre

1982 '

'Huevo^
j 1° ’

Fideo^j
Arroz \ ~2<4kg. Jf

Ademas la CNA denun- 
cia que la ayuda del go
biemo no es efectiva debi- 
do a que los creditos de 
sostenimiento otorgado no 
son solucion ya que el 
90°/o de los campesinos 
no son prestatarios del 
banco.

afectar a 3 millones de 
campesinos en el centro y 
sur y 300 mil en el norte.

E! Movimiento campesino sigue luchando por sus alternativas. (Congreso 
CCP en j'ulio de 1982).

Hortoliza '
6 kg.
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En esta situacion ^que 
pueden esperar los miles 
de campesinos de nuestra 
patria?

mayor del capital privado 
en el campo.

Junto a este panorama 
dificil, por decir lo menos. 
para el campo peruano, es- 
tan los esfuerzos de organi- 
zacion y busqueda de al- 
ternativas que se van dan- 
do en los distintos rinco- 
nes del pais.

SIGUE LA
ORGANIZACION EN EL
CAMPO

Ante ello la CNA renue- 
va los planteamientos al- 
temativos del Comite Cen
tral de Accion formulados 
para el Paro Campesino de 
noviembre.

encuentra en quiebra, no 
por accion de la reforma 
agraria como dice el go
biemo, sino por la politica 
economica actual anti-cam- 
pesina a la que se suman los 
efectos de la sequia e inun- 
daciones.

Huevos
10

Canasta de la miseria 

(dieta semahal para una familia 

de 5 personas)
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50,370
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Diciembre

1981
Julio

1982
Julio

1981

(S.MV
37,140 La confederacion nacio- 

nal agraria (la CNA) en un 
comunicado del 6 de mar- 
zo senala que como conse- 
cuencia de los desastres 
que se han abatido sobre el 
pais, habra una menor co- 
secha de alimentos del or- 
den del 50°/o, ademas de

106,780 
—

36,546 

— o
S.MV 
33,750

o 
(svA 
27,390 

ill
Enero 

1981

Desgraciadamente vemos 
que, tanto por la politica 
economica del gobierno 
como por las condiciones 
de sequia en Puno y de 
inundaciones en el norte, 
las perspectivas del agro 
para 1983 no son muy fa- 
vorables.

50 Pasajes

| .Otros 20%

A esta situacion se su
man las perdidas acumula- 
das por las empresas coo- 
perativas, 80°/o de las cua- 
les tienen saldos negativos. 
Sehala que la agriculture se

Elaboracion: Equipo de Presupuesto de Servicios Populares.

Revista QUEHACER N° 21.

Se ha anunciado tam- 
bien que se continuara con 
el “proceso de reestructura- 
cion” y cambio de modali- 
dad empresarial de las em
presas asociativas que lo 
soliciten. Es decir que en 
el caso de la costa se conti
nuara con el sabotaje a las 
cooperativas y el aliento a 
la parcelacion de las tie- 
rras. La idea que esta detras 
de este planteamiento es 
que la produccion agraria 
depende de la forma de 
propiedad y sera mas alta 
cuando se de un dominio

Al respecto son impor- 
tantes los planteamientos 
de los gremios campesinos 
sobre la situacion actual 
del agro.

Sin duda el sector Agri- 
cultura sera el mas afecta- 
do por el recorte del pre
supuesto para la inversion 
piiblica; el anuncio de que 
se dare mas importancia a 
las pequehas y medianas 
irrigaciones, no es otra co- 
sa que avisar la paraliza- 
cion de las grandes obras 
que eran esperanza de de- 
sarrollo para regiones ente- 
ras. Sobre comercializa- 
cion se han repetido las 
promesas incumplidas de 
“sistemas mayoristas” .y 
“depositos” pero nada se 
ha dicho sobre la destruc- 
cion de los anteriores siste
mas comerciales (EPSA, 
CECOAAP, ECASA, ENCI) 
y el retomo a la libre co- 
mercializacion y con ello 
al reinado de la mafia.

De otro lado en el dis- 
curso ministerial no hay 
referenda a temas decisi- 
vos como la politica de 
precios y de creditos para 
la agriculture. Esto segura- 
mente significara que se se- 
guira agrandando la dife- 
rencia entre el campo y la 
ciudad, reflejadas en pre
cios altos en las ciudades 
y bajos precios para la pro
duccion campesina. Junto 
a ello los insumos y pro- 
ductos urbanos que requie- 
re el campesino seguiran 
subiendo

El nuevo Ministro de 
Agriculture Mirko Cuculi- 
za, ha anunciado que le da
re prioridad a la sierra; que 
apoyara la produccion y 
planteara la disminucion 
de las importaciones, que 
mejorara la comercializa- 
cion, restablecera los sub- 
sidios a ciertos productos 
alimenticios y aplicara pre
cios de refugio para el agri- 
cultor.

Solicita ademas que la 
ayuda a las zonas afectadas 
sea canalizada a traves de 
los gremios, que se de un 
fondo especial para inver- 
siones en las zonas afecta
das y que genere empleos, 
incentivos para la produc
cion de alimentos en las 
zonas agricolas aptas, en
tre otros puntos.

Pero esto seguramente 
quedara solo en promesas 
ya que la direccion de la 
politica economica y los 
proyectos especiales, inclu- 
so los que tienen que ver 
con la agriculture no estan 
en manos de este Ministe- 
rio sino en el de Economia.

Azucar y
2 kg. f=n

V [Leche]
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de los trabajadores, ya bas- 
tante golpeado en estos 
ahos (ver cuadro No. 1) 
iQue decir entonces de 

aquellos que ni siquiera ga- 
nan el salario minimo!

Ol 

n 
i fl r I

Julio 

1980

La CCP sehala tambien 
los puntos que levanta 
el movimiento campesino 
dentro de la plataforma 
del paro. Entre esos pun
tos destacan la demanda 
de declaration de estado 
de emergencia en todo el 
sector agrario national, la 
derogatoria del D.L. 02, la 
entrega inmediata de los 
titulos de propiedad a los 
beneficiarios de la refor
ma, y a las comunidades 
campesinas y nativas, la li- 
bertad y corte de juicio a 
los dirigentes campesinos 
y el reconocimiento de la 
CCP, CNA y CGCP entre 
otros puntos.

La Confederacion Gam- 
pesina del Peru (CCP) emi- 
tio tambien un comunica
do el 6 de marzo en que 
sehala que el agro national 
esta recibiendo los golpes 
mas duros de toda nuestra 
historia republicana y hace 
un llamado a impulsar el 
Paro National del 10 de 
marzo.

Diciembre

1982 '

Ademas la CNA denun- 
cia que la ayuda del go
biemo no es efectiva debi- 
do a que los creditos de 
sostenimiento otorgado no 
son solution ya que el 
90°/o de los campesinos 
no son prestatarios del 
banco.

afectar a 3 millones de 
campesinos en el centro y 
sur y 300 mil en el norte.

E! Movimiento campesino sigue luchando por sus alternativas. (Congreso 
CCP en julio de 1982).
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LA TRAGEDIA DE 
UCHURACCAY

Se ha logrado determi- 
nar que toda esa zona de 
Ayacucho vivia momentos 
de gran tension por las in- 
cursiones de Sendero Lu
minoso y el patrullaje mili- 
tar permanente. Testimo-

LA SIGNIFICACION DE 
LOS HECHOS

cadena terrible e intermi
nable.

Despues de soportar un 
mes de lluvias e inundacio- 
nes y pese a las reiteradas 
promesas del gobiemo no 
llegaba una ayuda sustan-

A1 no conseguir que se 
les concediera un helicop- 
tero para ir a la zona, deci- 
dieron partir por su cuen- 
ta, realizando parte del ca- 
mino a pie. Entre los 8 pe
riodistas, 2 hablaban que- 
chua y ademas contaban 
con un gufa de la region. 
Al parecer los periodistas

Noticias 
Nacionales

Las inundaciones siguen asotando 

el none.

nios de los comuneros re- 
cogidos en un primer mo- 
mento indicaban que las 
fuerzas del orden les ha- 
bian dado instrucciones 
de rechazar y matar a todo 
extraho que apareciera a 
pie por la zona. Al parecer 
esto fue lo que los condujo 
a asesinar aios periodistas.

Militar de la region: que 
los periodistas se habian 
acercado con una bandera 
roja y gritando “vivas” a 
Sendero.

departamento ha sido des- 
truido (cerca de 9,000 has. 
inundadas, principalmente 
de soya y platanales), la 
mayoria de carreteras y ca- 
minos fueron arrasados. 
En Piura la situacion es si
milar, siendo afectadas 
20,000 has. principalmen
te de algodon y arroz.

Los danos han sido 
cuantiosos. En Tumbes se 
calcula que la ciudad tiene 
el 60 o/o de casas inunda
das, el 90 o/o del agro del

Noticias de estos ulti- 
mos dfas indican que va- 
rias comunidades campesi- 
nas, incluyendo la de U- 
churaccay, se estan enfren- 
tando a grupos de Sendero 
y asolando las comunida
des de la region, al parecer 
armados o apoyados por el 
Ejercito. Al respecto rios 
parece importante recoger 
algunos elementos de re
flexion del No. 17 del “In
formative

El gqbiemo nombro una 
Comision Investigadora pa
ra que esclareciera los su- 
cesos y al ir esta a Uchura- 
ccay la version de los co
muneros habfa variado. 
Ahora se repetia lo que en 
un primer momento habfa 
dicho el Comando Politico

La reconstruccion de los 
hechos ha determinado 
que los 8 periodistas par- 
tieron de Ayacucho el 
miercoles 26 de enero en 
direccion a la comunidad 
de Huaychao donde que- 
rfan confirmar la muerte 
de 7 senderistas por obra 
de los comuneros. Este he- 
cho habfa sido ampliamen- 
te comentado en los perio- 
dicos y habfa merecido la 
felicitacion inclusive del 
Presidente Belaunde. Pero 
los hechos no estaban cla- 
ros y los periodistas que- 
rfan averiguar mas al res
pecto. — Ante la completa insufi- 

ciencia de planes de desa- 
rrollo socioeconomico pa
ra una de las regiones mas 
pobres del Peru pareciera 
que el estado de guerra 
interna se abre paso y, con 
el respaldo de altas autori- 
dades, los campesinos, vfc- 
timas de esta situacion, en- 
tran en el juego de la vio- 
lencia, en una reaccion en

El 4 de marzo la Comi
sion ha emitido su infor
me, en el cual manifiesta 
que los comuneros de U- 
churaccay fueron los uni- 
cos autores de las muertes, 
pero tambien senala la res- 
ponsabilidad de los “sin- 
chis” al autorizar a los co
muneros a que maten sen
deristas.

En Tumbes se ha denun- 
ciado como los desbordes 
del no Tumbes se han de- 
bido en parte a que sus 
brazos secundarios y cau- 
ces naturales, que son el 
drenaje natural de este rio, 
fueron cerrados casi en su 
totalidad por muros cons- 
truidos por empresas lan- 
gostineras. Y asf como este 
deben haber otros ejem- 
plos de trastomos ecologi- 
cos ocasionados por la ac- 
cion de empresas priva- 
das, cuyos intereses el go
biemo comparte y defien- 
de.

— Para algunos analistas el 
hecho de que campesinos,
— sometidos a fuertes pre- 
siones psicologicas debido 
a la campaha del gobier- 
no— fueran capaces de dar 
barbaramente muerte a in- 
defensos periodistas, tiene 
su raiz en que los gober- 
nantes han renunciado a

pacificar la region por me
dics politicos, decidiendo- 
se a usar otro tipo de me- 
todos.

Hasta ahora el procedi- 
miento judicial no ha avan- 
zado mucho. No se ha pro- 
ducido ninguna detencion, 
ni siquiera la del teniente 
gobemador que se encuen- 
tra desaparecido. No se ha 
encontrado tampoco el ca
daver del gufa, ni se ha en- 
tregado las camaras foto- 
graficas de los periodistas..

nte las catastro- 
ficas lluvias e inun
daciones que estan 
soportando los 

pueblos del norte, sin duda 
no hemos dejado de pensar 
por que la naturaleza nos 
es tan adversa, luego de ha
ber sufrido varios ahos de 
sequfa. Pero este no es so
lo un problema de la natu
raleza sino que en el tiene 
gran responsabilidad la 
imprevision gubemamen- 
tal.

Hegar on a Uchuraccay, 
conversaron con el tenien
te gobemador e incluso le 
mostraron sus credencia- 
les. Luego aparentemente, 
la esposa de este dio la voz 
de alarma, gritando “terro- 
ristas”, “terroristas”, a lo 
cual decenas o quizas cen- 
tenas de hombres y muje- 
res se abalanzaron sobre 
ellos victimandolos cruel- 
mente.

— “La terrible masacre de 
Uchuraccay ha revelado la 
violencia que vive el Peru. 
Esta vez ocho periodistas, 
en muchas otras ocasiones 
incontables campesinos 
han sido muertos sin saber 
por que”.

a noticia de la 
muerte de 8 perio
distas a mano de 
los comuneros de 

Uchuraccay (Ayacucho) 
sin duda conmovio al Pe
ru entero y nos hizo re- 
flexionar sobre muchas 
cosas.
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de gran tension por las in- 
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cadena terrible e intermi
nable.

Despues de soportar un 
mes de lluvias e inundacio- 
nes y pese a las reiteradas 
promesas del gobiemo no 
llegaba una ayuda sustan-

A1 no conseguir que se 
les concediera un helicop- 
tero para ir a la zona, deci- 
dieron partir por su cuen- 
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mayoria de carreteras y ca- 
minos fueron arrasados. 
En Piura la situacion es si
milar, siendo afectadas 
20,000 has. principalmen
te de algodon y arroz.

Los danos han sido 
cuantiosos. En Tumbes se 
calcula que la ciudad tiene 
el 60 o/o de casas inunda
das, el 90 o/o del agro del

Noticias de estos ulti- 
mos dias indican que va- 
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nas, incluyendo la de U- 
churaccay, se estan enfren- 
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des de la region, al parecer 
armados o apoyados por el 
Ejercito. Al respecto rios 
parece importante recoger 
algunos elementos de re
flexion del No. 17 del “In
formative

El gobiemo nombro una 
Comision Investigadora pa
ra que esclareciera los su- 
cesos y al ir esta a Uchura- 
ccay la version de los co
muneros habfa variado. 
Ahora se repetia lo que en 
un primer momento habfa 
dicho el Coman do Politico

La reconstruccion de los 
hechos ha determinado 
que los 8 periodistas par- 
tieron de Ayacucho el 
miercoles 26 de enero en 
direccion a la comunidad 
de Huaychao donde que- 
rian confirmar la muerte 
de 7 senderistas por obra 
de los comuneros. Este he- 
cho habfa sido ampliamen- 
te comentado en los perid- 
dicos y habfa merecido la 
felicitacion inclusive del 
Presidente Belaunde. Pero 
los hechos no estaban cla- 
ros y los periodistas que- 
rfan averiguar mas al res
pecto.

El 4 de marzo la Comi
sion ha emitido su infor
me, en el cual manifiesta 
que los comuneros de U- 
churaccay fueron los uni- 
cos autores de las muertes, 
pero tambien senala la res- 
ponsabilidad de los “sin- 
chis” al autorizar a los co
muneros a que maten sen
deristas.

En Tumbes se ha denun- 
ciado como los desbordes 
del no Tumbes se han de- 
bido en parte a que sus 
brazos secundarios y cau- 
ces naturales, que son el 
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deben haber otros ejem- 
plos de trastomos ecologi- 
cos ocasionados por la ac- 
cion de empresas priva- 
das, cuyos intereses el go
biemo comparte y defien- 
de.

— Para algunos analistas el 
hecho de que campesinos,
— sometidos a fuertes pre- 
siones psicologicas debido 
a la campaha del gobier- 
no— fueran capaces de dar 
barbaramente muerte a in- 
def ensos periodistas, tiene 
su rafz en que los gober- 
nantes han renunciado a

pacificar la region por me- 
dios politicos, decidiendo- 
se a usar otro tipo de me- 
todos.

— Ante la complete insufi- 
ciencia de planes de desa- 
rrollo socioeconomico pa
ra una de las regiones mas 
pobres del Peru pareciera 
que el estado de guerra 
interna se abre paso y, con 
el respaldo de altas autori- 
dades, los campesinos, vic- 
timas de esta situacion, en- 
tran en el juego de la vio- 
lencia, en una reaccion en

Hasta ahora el procedi- 
miento judicial no ha avan- 
zado mucho. No se ha pro- 
ducido ninguna detencion, 
ni siquiera la del teniente 
gobemador que se encuen- 
tra desaparecido. No se ha 
encontrado tampoco el ca
daver del gufa, ni se ha en- 
tregado las camaras foto- 
graficas de los periodistas..

nte las catastro- 
ficas lluvias e inun- 
daciones que estan 
soportando los 

pueblos del norte, sin duda 
no hemos dejado de pensar 
por que la naturaleza nos 
es tan adversa, luego de ha
ber sufrido varios ahos de 
sequfa. Pero este no es so
lo un problema de la natu
raleza sino que en el tiene 
gran responsabilidad la 
imprevision gubemamen- 
tal.

Hegar on a Uchuraccay, 
conversaron con el tenien
te gobemador e incluso le 
mostraron sus credencia- 
les. Luego aparentemente, 
la esposa de este dio la voz 
de alarma, gritando “terro- 
ristas”, “terroristas”, a lo 
cual decenas o quizas cen- 
tenas de hombres y muje- 
res se abalanzaron sobre 
ellos victimandolos cruel- 
mente.

— “La terrible masacre de 
Uchuraccay ha revelado la 
violencia que vive el Peru. 
Esta vez ocho periodistas, 
en muchas otras ocasiones 
incontables campesinos 
han sido muertos sin saber 
por que”.

a noticia de la 
muerte de 8 perio
distas a mano de 
los comuneros de 

Uchuraccay (Ayacucho) 
sin duda conmovio al Pe
ru entero y nos hizo re- 
flexionar sobre muchas 
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YURIMAGUAS:
CORRUPCION Y EXPLO- 
TACION

Otro problema de Yuri- 
maguas es el del mejora- 
miento de la carretera de 
acceso al rfo Shanuse, asf 
los agricultores poctrian

A consecuencia de esta 
terrible sequia se

Tambien se ha denun- 
ciado otro hecho grave 
que consiste en el despil- 
farro de dinero en el Con- 
cejo de Yurimaguas en be- 
neficio de seis caciques de 
la zona que cada mes reci- 
ben gruesas sumas que de- 
ben'an emplearse en obras 
para la region (comedor 
popular, mejoramiento de 
hospitales y escuelas, ma
yor dotacion de luz).

En esta region vienen 
ocurriendo una serie de i- 
rregularidades. Los fondos 
destinados para obras pu- 
blicas estan siendo escamo- 
teados y dilapidados por 
una burocracia codiciosa 
que depende de las estruc- 
turas de CORDELORETO 
y el Ministerio de Trans- 
portes y Comunicaciones 
(MTC).

LOS AGRICULTORES
TAMBIEN SON AFECTA-
DOS

Un escandalo que reme- 
ce Yurimaguas es el de las 
compahias “enganchado- 
ras” de personal para las 
actividades petroleras. Las 
empresas, para burlar los 
derechos de los trabajado- 
res los contratan a traves 
de estas compahias, libran- 
dbse asi de toda “respon- 
sabilidad laboral”, espe-

Del diario “El Observa- 
dor” (21-2-83) recogemos 
el siguiente informe sobre 
Yurimaguas.

El costo de vida es ele- 
vado, no hay control de 
precios y crece el indice de 
enfermedades por desnu-

Existe inquietud tam
bien respecto a la totali- 
dad del dinero que reci
bio el departamento de 
Loreto como fruto del 
canon petrolero y que 
asciende a la cantidad de 
52 mil millones de soles. 
Los funcionarios no saben 
explicar hasta ahora cual 
ha sido el destino de estos 
fondos.

cial a esta region. Recien a 
mediados de febrero ha ha- 
bido una accion mas deci- 
dida, aunque se dice que 
poco es lo que se podra 
hacer hasta que no paren 
las lluvias, que sera en el 
mes de abril. Mientras tan- 
to pueblos enteros se en- 
cuentran aislados, faltos de 
alimentos y cientos de ni- 
hos sufren de deshidrata- 
cion y mueren.

dido a hacer sentir su voz 
y luchar por sus reivindi 
caciones mas urgentes.

res sino la disponibilidad 
de semilla para los proxi- 
mos ahos.

Otra, denuncia increible 
es la que se refiere al aero- 
puerto de Yurimaguas. 
Hasta el mojnento se ha 
entregado mas de mil mi- 
llqnes de soles para la pa- 
vimentacion del mismo, 
pero la obra ;no existe!

cialmente en lo que se re
fiere a la salud. Esto es es- 
pecialmente grave porque 
Yurimaguas es zona de pa- 
ludismo y otras enferme
dades mortales.

o menos dramati- puestos y el aumento de 
ca es la situacion la inversion publica para 
en el sur andino, -------- ---- ’

' s en 
Puno donde contradicto- 
riamente se ha producido 
una ' . 
ves de los ultimos anos."

Esta region produce el 
70 i>or ciento de todo el 
petroleo que se extrae de 
la selva. Y a pesar de apor- 
tar con tan inmensa rique- 
za, lo que percibe del Es- 
tado son migajas. En el dis- 
trito de Pastaza los trabaja- 
dores petroleros ven per- 
manentemente burlados 
sus derechos y ni siquiera 
cuentan con servicios me
dicos. La propia ciudad no 
tiene dinero para mejorar 
las pocas escuelas o cons- 
truir un nuevo mercado.

Ante esta dramatica si
tuacion, los comites de 
defensa de los diferentes 
pueblos de la provincia de 
Alto Amazonas, han deci
dido ir a una movilizacion 
general y paralizacion, a 
fin de que sean escuchadas 
sus demandas. Asimismo la 
representacion parlamenta
ria por Loreto, esta coordi- 
nando para plantear la 
conformacion de una Co- 
mision Investigadora del 
conjunto de problemas de 
la region de Yurimaguas.

trasladar su arroz y no per- 
der cientos de toneladas. 
Esta es una zona de gran 
potencialidad para este 
cultivo y que podria abas- 
tecer a todo el pais. Sin 
embargo, las autoridades, 
tai vez para seguir alentan- 
do la importacion de 
arroz, no favorecen la reali- 
zacion de esta obra.

tricion. En contraste, los 
pocos comerciantes llega- 
dos de Lima y los burocra- 
tas, se Henan de dinero.

Pero el pueblo de Piura 
no se ha quedado paraliza- 
do, ha formado un Frente 
de Defensa y Desarrollo 
conformado por las insti- 
tuciones representativas 
del departamento, con el 
objeto de presionar por 
una ayuda verdaderamente 
efectiva de parte del go
biemo.

Han habido denuncias a- 
larmantes de los trabajado- 
res encargados de la lim- 
pieza y control de carrete- 
ras, de que se traslada pas
ta basica en camiones del 
MTC, confundida entre 
materiales de construc- 
cion.

los problemas secu- 
lares y el abandono 
de la selva por par
te del Estado, se 

suman hoy nuevos proble
mas que confijguran una si
tuacion dramatica para es
ta region. Tres de estos 
problemas son los referi- 
dos a la explotacion petro- 
lera, el parcotrafico y la 
corrupcion administrativa.

---- > La situacion es muy gra- 
delas sequias mas gra- ve, y la desesperacion de 

los campesinos llega a un 
extremo tai que prefieren 
“regalar” a sus hijos para 

ha perdi- que trabajen como domes- 
do el 85 q/o de los culti- ticos para asi asegurar por 
vos, especialmente de pa- lo menos su alimentacion. 
pa, y el 45 o/o del ganado. Se ha sehalado ademas que 
Ademas se esta producien- los dahos causados a la 
do un exodo sin preceden- agriculture son practica- 
tes de los campesinos de la mente “irreversibles”, 
region hacia los departa- afectando no solo la ali
mentos de Arequipa, Tac- mentacion de los poblado-

la situacion la inversion publica p— 
generar empleo en la zo
na.especialmente

Ante esta situacion las 
diversas organizaciones po- 
pulares de Puno han logra- ____________ ______ v
do finalmente que se de- para encarar esta situacion 
clare al departamento en 
estado de emergencia y 
que el gobiemo brinde 
ayuda concreta a los agri-

das planteadas esta

La lentitud del gobiemo

es aun mas seria que en el 
caso del norte, reflejando 
una vez mas el menospre- 

------------ cio en que se tiene al sur 
cultores. Entre las deman- serrano, campesino y pau- 
das planteadas esta una perrimo. Frente a eHo el 
moratoria a la deuda agra- movimiento campesino y 
ria, el otorgamiento de popular urbano,esta deci- 
creditos con’ intereses se- ” ’ 
lectivos del 15 por cien
to, la exoneracion de im-
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Otro problema de Yuri- 
maguas es el del mejora- 
miento de la carretera de 
acceso al no Shanuse, asf 
los agricultores podrfan

A consecuencia de esta 
terrible sequia se

Tambien se ha denun- 
ciado otro hecho grave 
que consiste en el despil- 
farro de dinero en el Con- 
cejo de Yurimaguas en be- 
neficio de seis caciques de 
la zona que cada mes reci- 
ben gruesas sumas que de- 
berfan emplearse en obras 
para la region (comedor 
popular, mejoramiento de 
hospitales y escuelas, ma
yor dotacion de luz).

En esta region vienen 
ocurriendo una serie de i- 
rregularidades. Los fondos 
destinados para obras pu- 
blicas estan siendo escamo- 
teados y dilapidados por 
una burocracia codiciosa 
que depende de las estruc- 
turas de CORDELORETO 
y el Ministerio de Trans- 
portes y Comunicaciones 
(MTC).

El costo de vida es ele- 
vado, no hay control de 
precios y crece el indice de 
enfermedades por desnu-

LOS AGRICULTORES
TAMBIEN SON AFECTA-
DOS

YURIMAGUAS:
CORRUPCION Y EXPLO- 
TACION

Del diario “El Observa- 
dor” (21-2-83) recogemos 
el siguiente informe sobre 
Yurimaguas.

cial a esta region. Recien a 
mediados de febrero ha ha- 
bido una accion mas deci- 
dida, aunque se dice que 
poco es lo que se podra 
hacer hasta que no paren 
las lluvias, que sera en el 
mes de abril. Mientras tan- 
to pueblos enteros se en- 
cuentran aislados, faltos de 
alimentos y cientos de ni- 
hos sufren de deshidrata- 
cion y mueren.

Existe inquietud tam
bien respecto a la totali- 
dad del dinero que reci
bio el departamento de 
Loreto como fruto del 
canon petrolero y que 
asciende a la cantidad de 
52 mil millones de soles. 
Los funcionarios no saben 
explicar hasta ahora cual 
ha sido el destino de estos 
fondos.

dido a hacer sentir su voz 
y luchar por sus reivindi 
caciones mas urgentes.

los problemas secu- 
lares y el abandono 
de la selva por par
te del Estado, se 

suman hoy nuevos proble
mas que confijguran una si- 
tuacion dramatica para es
ta region. Tres de estos 
problemas son los referi- 
dos a la explotacion petro- 
lera, el narcotrafico y la 
corrupcion administrativa.

cialmente en lo que se re- 
fiere a la salud. Esto es es- 
pecialmente grave porque 
Yurimaguas es zona de pa- 
ludismo y otras enferme
dades mortales.

Esta region produce el 
70 por ciento de todo el 
petroleo que se extrae de 
la selva. Y a pesar de apor- 
tar con tan inmensa rique- 
za, lo que percibe del Es
tado son migajas. En el dis- 
trito de Pastaza los trabaja- 
dores petroleros ven per- 
manentemente burlados 
sus derechos y ni siquiera 
cuentan con servicios me
dicos. La propia ciudad no 
tiene dinero para mejorar 
las pocas escuelas o cons- 
truir un nuevo mercado.

Otra, denuncia increible 
es la que se refiere al aero- 
puerto de Yurimaguas. 
Hasta el momento se ha 
entregado mas de mil mi
llones de soles para la pa- 
vimentacion del mismo, 
pero la obra po existe!

trasladar su arroz y no per- 
der cientos de toneladas. 
Esta es una zona de gran 
potencialidad para este 
cultivo y que podria abas- 
tecer a todo el pais. Sin 
embargo, las autoridades, 
tai vez para seguir alentan- 
do la importacion de 

arroz, no favorecen la reali- 
zacion de esta obra.

Ante esta dramatica si- 
tuacion, los comites de 
defensa de los diferentes 
pueblos de la provincia de 
Alto Amazonas, han deci
dido ir a una movilizacion 
general y paralizacion, a 
fin de que sean escuchadas 
sus demandas. Asimismo la 
representacion parlamenta
ria por Loreto, esta coordi- 
nando para plantear la 
conformacion de una Co- 
mision Investigadora del 
conjunto de problemas de 
la region de Yurimaguas.

Pero el pueblo de Piura 
no se ha quedado paraliza- 
do, ha formado un Frente 
de Defensa y Desarrollo 
conformado por las insti- 
tuciones representativas 
del departamento, con el 
objeto de presionar por 
una ayuda verdaderamente 
efectiva de parte del go
biemo.

tricion. En contraste, los 
pocos comerciantes llega- 
dos de Lima y los burocra- 
tas, se Henan de dinero.

Han habido denuncias a- 
larmantes de los trabajado- 
res encargados de la lim- 
pieza y control de carrete- 
ras, de que se traslada pas
ta basica en camiones del 
MTC, confundida entre 
materiales de construc- 
cion.

Un escandalo que reme- 
ce Yurimaguas es el de las 
compahias “enganchado- 
ras” de personal para las 
actividades petroleras. Las 
empresas, para burlar los 
derechos de los trabajado- 
res los contratan a traves 
de estas compahias, libran- 
dbse asi de toda “respon- 
sabihdad laboral”, espe-

Ante esta situacion las 
diversas organizaciones po
pulates de Puno han logra- _____________ B______
do finalmente que se de- para encarar esta situacion 
clare al departamento en 
estado de emergencia y 
que el gobiemo brinde 
ayuda concreta a los agri- . _ _r. ____ _________
cultores. Entre las deman- serrano, campesino y pau- 
das planteadas esta una perrimo. Frente a eUo el 
moratoria a la deuda agra- movimiento campesino y 
ria, el otorgamiento de popular urbano,esta deci- 
creditos con intereses se- 
lectivos del 15 por cien
to, la exoneracion de im-

-----> La situacion es muy gra
de, las sequias mas gra- ve, y Ja desesperacion de 

los campesinos llega a un 
extremo tai que prefieren 
“regalar” a sus hijos para 

ha perdi- que trabajen como domes- 
do el 85 q/o de los culti- ticos para asi asegurar por 
vos, especialmente de pa- lo menos su alimentacion 
pa, y el 45 o/o del ganado. Se ha sehalado ademas que 
Ademas se esta producien- los dahos causados a la 
do un exodo sin preceden- agriculture son practica- 
tes de los campesinos de la mente “irreyersibles”, 
region hacia los departa- afectando no solo la ali
mentos de Arequipa, Tac- mentacion de los poblado- 
na y Lima.------------------------- res sino la disponibilidad

de semilla para los proxi- 
mos ahos.

o menos dramati- puestos y el aumento de 
ca es la situacion la inversion publica para 
en el sur andino, generar empleo en la zo- 
especialmente en na.

Puno donde contradicto-
riamente se ha producido
una <’
ves de los ultimos ahos.U

La lentitud del gobiemo

es aun mas seria que en el 
caso del norte, reflejando 
una vez mas el menospre- 
cio en que se tiene al sur

perrimo. Frente a eUo el

' y
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5) El gobiemo creo las 

CAPs y SAIS segun 

dijo para que el patron ya 

no comiera de la pobreza 

del campesino. Pero los 

campesinos no manejan es- 

tas empresas sino los geren- 

tes y funcionarios, los cuales 

ganan bien y se dan buena 

vida, mientras que los cam- 

pesinos no reciben sus be- 

neficios: la esposa e hijos 

trabajan gratis.

11) La mujer campesina 

junto con sus organi- 

zaciones gremiales deben 

exigir que la tierra pase 

a manos de los campesi

nos.

16) Nos acogemos a los 
acuerdos del VI Con- 

' greso de la CCP y exigimos 

que la Secretarfa de Asun- 

tos Femeninos presente su 

Plan de Trabajo en el mas 

breve plazo.

rras recuperadas de SAIS 

y CAPs.

15) La organizacion de la 

mujer campesina es 

una necesidad en el campo 

puneno. Debemos empezar 

por nosotras mismas, unifi- 

cando criterios, luego ten- 

dremos que avanzar junto 

con nuestros companeros. 

Ademas debemos impulsar 

las organizaciones gremia

les existentes a diferentes 

niveles y dentro de ellas 

realizar nuestra toma de 

conciencia y capacitacion 

gremial, productiva, arte- 

sanal y de comercializa- 

cion.

17) A nivel politico debe

mos seguir avanzando 

en la unidad clasista del 

campesinado puneno e im- 

pulsando la participacion 

de la mujer en Izquierda 

Unida.

III. Sobre la organizacion 

clasista de la mujer 

campesina

8) La falta de tierras, 
servicios educativos, 

transporte, salud y vivien- 

da, aumentan la posterga- 

cion de la mujer peruana.

14) Los Comites de muje- 
res campesinas y las 

otras instancias gremiales 

deben organizarse para lu- 

char por la Reestructura- 

cion Democratica de las 

Empresas.

Hay muchos enemi- 

gos en el campo que 

impiden la liberacion de 

los pobres y sobre todo de 

la mujer (sistema de co- 

mercializacion injusto, fal- 

ta de apoyo tecnico y cre- 

diticio, falta de conciencia 

organizativa).

7) La participacion so-, 

cial de la mujer en la 

comunidad es debil (por 

ej. en las asambleas) por 

todas las ideas falsas que 

estan metidas en el campo.

6) La mujer participa en 
la produccion en la 

comunidad campesina. El 

trabajo en la parcela es una 

responsabilidad comparti- 

da, pero sin embargo el de 

la mujer no es reconocido 

ni valorado. A la mujer 

tambien se le exige parti

cipar en las faenas comu- 

nales.

12) Nosotros mismos de

bemos administrar 

y hacer producir las tie-

4) Nuestra historia ha si- 

do de explotacion, 

actualmente aiin existen 

haciendas donde subsisten 

los abuses del hacendado.

18) Finalmente acorda- 
mos conformar una 

Comision Organizadora pa

ra que impulse una proxi- 

ma Convencion de Mujeres 

de Puno.

2) Vivimos una situa- 

cion de desorganiza- 

cion, no tenemos suficien- 

te capacitacion y educa- 

cion.

13) La comercializacion 
debe estar organizada 

y en manos del mismo 

campesinado.

el 24 al 26 de octu- 
bre del ano pasado, 

en la comunidad 
campesina de Cara- 

ta, distrito de Coata (Pu

no) se realizo el Primer En- 

cuentro de Mujeres Cam

pesinas del departamento 

de Puno. Este constituye 

un importante avance en la 

organizacion de la mujer 

del campo de ahf que nos 

parece importante reco- 

ger en ANDENES las con- 

clusiones de dicho evento.

En el Encuentro partici- 

paron mujeres campesinas 

miembros de las organiza

ciones de base comunal 

distrital, interdistrital 

y provincial de Puno, Lam- 

pa, Azangaro, Carabaya, 

Huancane y Juli, de las zo- 

nas quechua y aymara del 

departamento.

9) El poder de decision 

politico de las muje

res aun no esta asumido 

por nosotras mismas, tam- 

poco por nuestros compa- 

heros o dirigentes.

10) La presencia de insti- 
tuciones particulares 

o estatales de tipo asisten- 

cial y de algunas sectas re- 

ligiosas, no favorece el 

avance orgainizativo de las 

mujeres sino que mas bien 

cumple un papel adorme- 

cedor. Debemos denunciar 

a estas instituciones.

Sobre la produccion, 

comercializacion y 
reestructuracion de la 
tierra

Organizadores del even

to fueron el Comite de 

Mujeres campesinas que- 

chuas de la provincia de 

Puno y el Comite de Muje

res Aymaras “8 de marzo” 

bases de la Confederacion 

Campesina del Peru. Asis- 

tieron al Encuentro 102 

delegadas plenas, 96 frater- 

nas y 76 observadoras.

I. Situacion social-eco

nomica y politica que 
vive la mujer punena

1) Existe una mentali- 

dad dominadora y 
falsa sobre la mujer, en lo 

que se refiere a su papel 

en la familia, comunidad 

o cooperativa. Debemos 

romper con estas imposi- 

clones del sistema y con 

nuestros propios temores

Luego de un analisis so

bre la situacion del campe

sinado puneno y de la mu

jer en particular, asi como 

la discusion de temas espe- 

cfficos en comisiones, se 

llegaron a importantes 

acuerdos y conclusiones 

sobre tres puntos centra

les, resumimos algunos as- 
pectos:

ENCUENTRO DE 

MUJERES CAMPESINAS
Tai como dicen las com- 

paneras en su folleto de 

‘‘Informe y Evaluacion” 

“ha sido la primera vez 

que las mujeres, en medio 

de tantas dificultades 

y preocupaciones demos- 

traron que pod fan impul

sar un Evento que, por sus 

caracterfsticas en su prepa- 

racion, organizacion y ta- 

reas, pareefa dificil de con- 
cretar”.

.. -
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5) El gobiemo creo las 
CAPs y SAIS segun 

dijo para que el patron ya 
no comiera de la pobreza 
del campesino. Pero los 
campesinos no manejan es- 
tas empresas sino los geren- 
tes y funcionarios, los cuales 
ganan bien y se dan buena 
vida, mientras que los cam
pesinos no reciben sus be- 
neficios: la esposa e hijos 
trabajan gratis.

11) La mujer campesina 
junto con sus organi- 

zaciones gremiales deben 
exigir que la tierra pase 
a manos de los campesi
nos.

16) Nos acogemos a los 
acuerdos del VI Con- 

' greso de la CCP y exigimos 
que la Secretarfa de Asun- 
tos Femeninos presente su 
Plan de Trabajo en el mas 
breve plazo.

rras recuperadas de SAIS 
y CAPs.

17) A nivel politico debe- 
mos seguir avanzando 

en la unidad clasista del 
campesinado puneiio e im- 
pulsando la participacion 
de la mujer en Izquierda 
Unida.

15) La organizacion de la 
mujer campesina es 

una necesidad en el campo 
punefio. Debemos empezar 
por nosotras mismas, unifi- 
cando criterios, luego ten- 
dremos que avanzar junto 
con nuestros companeros. 
Ademas debemos impulsar 
las organizaciones gremia
les existentes a diferentes 
niveles y dentro de ellas 
realizar nuestra toma de 
conciencia y capacitacion 
gremial, productiva, arte- 
sanal y de comercializa- 
cion.

III. Sobre la organizacion 
clasista de la mujer 
campesina

8) La falta de tierras, 
servicios educativos, 

transporte, salud y vivien- 
da, aumentan la posterga- 
cion de la mujer peruana.

14) Los Comites de muje- 
res campesinas y las 

otras instancias gremiales 
deben organizarse para lu- 
char por la Reestructura- 
cion Democratica de las 
Empresas.

Hay muchos enemi- 
gos en el campo que 

impiden la liberacion de 
los pobres y sobre todo de 
la mujer (sistema de co- 
mercializacion injusto, fal- 
ta de apoyo tecnico y cre- 
diticio, fadta de conciencia 
organizativa).

La mujer presente en

7) La participacion so-, 
cial de la mujer en la 

comunidad es debil (por 
ej. en las asambleas) por 
todas las ideas falsas que 
estan metidas en el campo.

6) La mujer participa en 
la produccion en la 

comunidad campesina. El 
trabajo en la parcela es una 
responsabilidad comparti- 
da, pero sin embargo el de 
la mujer no es reconocido 
ni valorado. A la mujer 
tambien se le exige parti
cipar en las faenas comu- 
nales.

12) Nosotros mismos de
bemos administrar 

y hacer producir las tie-

10) La presencia de insti- 
tuciones particulares 

o estatales de tipo asisten- 
cial y de algunas sectas re- 
ligiosas, no favorece el 
avance organizativo de las 
mujeres sino que mas bien 
cumple un papel adorme- 
cedor. Debemos denunciar 
a estas instituciones.

18) Finalmente acorda- 
mos conformar una 

Comision Organizadora pa
ra que impulse una proxi- 
ma Convencion de Mujeres 
de Puno.

2) Vivimos una situa- 
cion de desorganiza- 

cion, no tenemos suficien- 
te capacitacion y educa- 
cion.

4) Nuestra historia ha si- 
do de explotacion, 

actualmente aun existen 
haciendas donde subsisten 
los abuses del hacendado.

13) La comercializacion 
debe estar organizada 

en manos del mismo 
campesinado.

wel 24 al 26 de octu- 
U bre del ano pasado, 

en la comunidad 
campesina de Cara- 

ta, distrito de Coata (Pu
no) se realizo el Primer En- 
cuentro de Mujeres Cam
pesinas del departamento 
de Puno. Este constituye 
un importante avance en la 
organizacion de la mujer 
del campo de ahf que nos 
parece importante reco- 
ger en ANDENES las con- 
clusiones de dicho evento.

En el Encuentro partici- 
paron mujeres campesinas 
miembros de las organiza
ciones de base comunal 
distrital, interdistrital 
y provincial de Puno, Lam- 
pa, Azangaro, Carabaya, 
Huancane y Juli, de las zo- 
nas quechua y aymara del 
departamento.

Organizadores del even
to fueron el Comite de 
Mujeres campesinas que- 
chuas de la provincia de 
Puno y el Comite de Muje
res Aymaras “8 de marzo” 
bases de la Confederacion 
Campesina del Peru. Asis- 
tieron al Encuentro 102 
delegadas plenas, 96 frater- 
nas y 76 observadoras.

9) El poder de decision 
politico de las muje

res aun no esta asumido 
por nosotras mismas, tam- 
poco por nuestros compa- 
heros o dirigentes.

Sobre la produccion, 
comercializacion y 
reestructuracion de la 
tierra

I. Situacion social-eco
nomica y politica que 
vive la mujer punefia

1) Existe una mentali- 
dad dominadora y 

falsa sobre la mujer, en lo 
que se refiere a su papel 
en la familia, comunidad 
o cooperativa. Debemos 
romper con estas imposi- 
ciones del sistema y con 
nuestros propios temores.

Luego de un analisis so
bre la situacion del campe
sinado puneno y de la mu
jer en particular, asi como 
la discusion de temas espe- 
cificos en comisiones, se 
llegaron a importantes 
acuerdos y conclusiones 
sobre tres puntos centra
les, resumimos algunos as- 
pectos:

ENCUENTRO DE 
MUJERES CAMPESINAS

Tai como dicen las com- 
paneras en su folleto de 
‘Tnforme y Evaluacion” 
“ha sido la primera vez 
que las mujeres, en medio 
de tantas dificultades 
y preocupaciones demos- 
traron que pod fan impul
sar un Evento que, por sus 
caracterfsticas en su prepa- 
racion, organizacion y ta- 
reas, pareefa dificil de con- 
cretar”.
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to y el que no tuviera en que recibir, los 

que reparten lo echan en sus sombreros 

o en sus ponchos. Esta comida tiene que 

ser repartida a todos, a nihos, incluso a las 

mujeres que estan en cinta, tambien les 

dan a nombre del que esta por nacer. Esto 

es toda la ceremonia, que despues de esta 

cena son libres. Se van a sus casas pero la 

mayoria de los hombres se quedan en la 

casa del devoto a tomar hasta alias horas 

de la noche.

o que sigue es un relato escrito so- 

1/ la celebracion de la Semana 

Santa por Gaspar Contreras Balta

zar, un campesino del casen'o So- 

quian, Distrito Cocharcas, Provincia de 

Sanchez Carrion, La Libertad. Este relato 

tue enviado al programa radial Tierra Fe- 

cunda al que agradecemos por habemoslo 

facilitado para su difusion

En este dfa es igual al dia Jueves, lo 

unico que los cabos, el cabo mayor, por- 

que estan constitufdos por grados, avisan 

a todo el personal que traigan la semilla. 

Esta semilla consiste en maiz, choclo, papa, 

' ocas, chiclay os, ajf, platano, papayas, yu- 

cas, etc. todo en planta.

Sabado de Gloria

no (burro) para la entrada triunfal de Je

sus al templo. Estos hombres tienen que 

solicitar una pollina con crfa de donde 

sea. Este par de pollinos tiene que ser ba- 

nados con bastante agua y jabon. Despues 

lo visten con ropa especial. A las tres de la 

tarde tiene que estar todo listo y se realiza 

el solemne trisagio en la capilla. A esta ce

remonia tienen que concurrir todos, inclu- 

so de los caserios vecinos concurren unos 

por ver la procesion y la mayoria por par- 

ticipar en la comida y chicha que todo es 

repartido gratis.

Despues del trisagio sale la procesion 

a la Iglesia—Jesus Nazareno montado en 

su burrito y la Virgen en su misma capilla 

Lo cargan 4 hombres, conforme va pasan- 

do la procesion van desarmando los arcos 

y todas las mujeres van por delante exten- 

diendo sus mantos con flores y otras van 

echando flor por la calle y las campanas 

tienen que estar en continuo repique.

Despues que entra la procesion a la Igle- 

sia todos estan invitados a la casa del de

voto a apreciar la comida que las mujeres 

por fuerza tienen que alistar. Se sirve la 

comida en platos o cualquier otro deposi-

La procesion sale a las 3.00 p.m. Desde 

este dia Jueves los cabos tienen que ser 

bastante estrictos durante las noches de 

Jueves y Viemes. Tienen que ver quien no 

ha concurrido a la Iglesia y si faltan algu- 

nos en el acto se van y lo traen a la fuerza, 

sea hombre, sea mujer. Si lo encuentran 

a un hombre durmiendo con su mujer le 

aplican su castigo. En estas dos noches no 

es permitido que duerman juntos el hom

bre con su mujer y si por algun motivo no 

puede ir al templo, que duerman en su ca

sa juntos pero espalda con espalda y s; los 

sorprenden acostados frente a frente, lo 

llevan al templo a rezar.

Una vez terminada dicha siembra nom- 

bran al hortelano. Este tiene que ser una 

persona aparente para que cuide el huerto. 

Tiene que vestirse de un vestido especial. 

Y para regar el huerto hace asegurar con 

su bordon de debajo a las mujeres y finge 

extender el agua en los surcos del huerto. 

De donde estan sentadas las mujeres jove- 

nes 4 gordas, dice que sale mas harto el 

agua como tambien de su alforja que tie

ne, saca un jarrito y finge el tomar agua de 

las asequias que pasa debajo de las mujeres 

—cosa que es un espectaculo que toda la 

concurrencia se rie hasta con lagrimas. Si-

En este dia como la procesion ha entra- 

do a las 6.00 a.m. tambien la reparticion 

del dulce es a las 7.00 a.m. como tambien 

sirven papa con caldo de came. Desde este 

dia se come came. Despues de brindar por 

los devotos todos los hombres desapare- 

cen. Se van a sus chacras y cogen los mejo- 

res choclos o lo que tengan y lo traen a la 

plaza y frente y muy cerca al templo se 

siembra. Por eso tienen que traer con toda 

la planta y se forma un huerto que a las 

12 del dia tiene que estar listo y se realiza 

el trisagio.

Aqui viene lo divert!do. La creencia de 

la gente de estos lares es que a medio trisa

gio resucita Cristo. Por eso es que visten a 

un hombre en forma de diablo con masca

ra, con cuemos, con vestido a colores y lo 

colocan un rabo de res y su latigo. Este 

diablo lo llevan al templo en la hora del 

trisagio y como es diablo hace amenazas 

de querer correr a las imagenes. Hace mi

les de chistes haciendo reir a los asistentes 

y a medio trisagio en donde el maestro 

canta un coro especial, sale corriendo el 

diablo y lo corretean con disparos de esco- 

petas. Cae el diablo al suelo y asi lo van 

a dejar lejos. En este momento suenan las 

campanas, cohetes, musica y destruyen to

do lo que se refiere a luto y comienzan 

a repartir chicha y se da inicio a la siembra 

de la semilla.

El Domingo de Ramos

Este es el dia mas movido. Para este dia 

el devoto tiene que preparar bastante chi

cha de jora de maiz para dar a todos los 

r-S que en forma obligatoria de 18 

a 60 anos de edad concurren a “la republi- 

ca’, que consiste en la limpieza de la calle 

o camino de 1 km. de distancia de la Igle

sia al sitio en donde forman la capilla aqui 

en Soquian cofradia. Despues de termi- 

nar esta limpieza se realiza la reparticion 

de arcos que a lo largo de este km. tiene 

que estar con arcos desde la puerta de la 

Iglesia hasta la capilla y la reparticion co- 

rre a cargo de las autoridades.

A una pareja de “muchachos republica- 

nos se les nombra.que preparen el polli-

_ -S’ 
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to y el que no tuviera en que recibir, los 
que reparten lo echan en sus sombreros 
o en sus ponchos. Esta comida tiene que 
ser repartida a todos, a nihos, incluso a las 
mujeres que estan en cinta, tambien les 
dan a nombre del que esta por nacer. Esto 
es toda la ceremonia, que despues de esta 
cena son libres. Se van a sus casas pero la 
mayoria de los hombres se quedan en la 
casa del devoto a tomar hasta alias horas 
de la noche.

o que sigue es un relato escrito so- 
| , bre la celebracion de la Semana 

Santa por Gaspar Contreras Balta- 
un campesino del caserio So- 

quian, Distrito Cocharcas, Provincia de 
Sanchez Carrion, La Libertad. Este relato 
tue enviado al pro grama radial Tierra Fe- 
cunda, al que agradecemos por habernoslo 
facihtado para su difusidn.

En este dfa es igual al dfa Jueves, lo 
unico que los cabos, el cabo mayor, por- 
que estan constitufdos por grados, avisan 
a todo el personal que traigan la semilla. 
Estasemillaconsiste en maiz, choclo, papa, 

> ocas, chiclay os, ajf, platano, papayas, yu- 
cas, etc. todo en planta.

Sabado de Gloria

La procesion sale a las 3.00 p.m. Desde 
este dia Jueves los cabos tienen que ser 
bastante estrictos durante las noches de 
Jueves y Viemes. Tienen que ver quien no 
ha concurrido a la Iglesia y si faltan algu- 
nos en el acto se van y lo traen a la fuerza, 
sea hombre, sea mujer. Si lo encuentran 
a un hombre durmiendo con su mujer le 
aplican su castigo. En estas dos noches no 
es permitido que duerman juntos el hom
bre con su mujer y si por algiin motive no 
puede ir al templo, que duerman en su ca- 
sa juntos pero espalda con espalda y s; los ■ 
sorprenden acostados frente a frente, lo 
llevan al templo a rezar.

Una vez terminada dicha siembra nom- 
bran al hortelano. Este tiene que ser una 
persona aparente para que cuide el huerto. 
Tiene que vestirse de un vestido especial. 
Y para regar el huerto hace asegurar con 
su bordon de debajo a las mujeres y finge 
extender el agua en los surcos del huerto. 
De donde estan sentadas las mujeres jove- 
nes 4 gordas, dice que sale mas harto el 
agua como tambien de su alforja que tie
ne, saca un jarrito y finge el tomar agua de 
las asequias que pasa debajo de las mujeres 
—cosa que es un espectaculo que toda la 
concurrencia se tie hasta con lagrimas. Si-

En este dia como la procesion ha entra- 
do a las 6.00 a.m. tambien la reparticion 
del dulce es a las 7.00 a.m. como tambien 
sirven papa con caldo de came. Desde este 
dia se come came. Despues de brindar por 
los devotos todos los hombres desapare- 
cen. Se van a sus chacras y cogen los mejo- 
res choclos o lo que tengan y lo traen a la 
plaza y frente y muy cerca al templo se 
siembra. Por eso tienen que traer con toda 
la planta y se forma un huerto que a las 
12 del dia tiene que estar listo y se realiza 
el trisagio.

Aqui viene lo divertido. La creencia de 
la gente de estos lares es que a medio trisa
gio resucita Cristo. Por eso es que visten a 
un hombre en forma de diablo con masca
ra, con cuemos, con vestido a colores y lo 
colocan un rabo de res y su latigo. Este 
diablo lo llevan al templo en la hora del 
trisagio y como es diablo hace amenazas 
de querer correr a las imagenes. Hace mi
les de chistes haciendo reir a los asistentes 
y a medio trisagio en donde el maestro 
canta un coro especial, sale corriendo el 
diablo y lo corretean con disparos de esco- 
petas. Cae el diablo al suelo y asi lo van 
a dejar lejos. En este momento suenan las 
campanas, cohetes, musica y destruyen to
do lo que se refiere a luto y comienzan 
a repartir chicha y se da inicio a la siembra 
de la semilla.

no (burro) para la entrada triunfal de Je
sus al templo. Estos hombres tienen que 
solicitar una pollina con cria de donde 
sea. Este par de pollinos tiene que ser ba- 
nados con bastante agua y jabon. Despues 
lo visten con ropa especial. A las tres de la 
tarde tiene que estar todo listo y se realiza 
el solemne trisagio en la capilla. A esta ce
remonia tienen que concurrir todos, inclu
so de los caserios vecinos concurren unos 
por ver la procesion y la mayoria por par- 
ticipar en la comida y chicha que todo es 
repartido gratis.

Despues del trisagio sale la procesion 
a la Iglesia—Jesus Nazareno montado en 
su burrito y la Virgen en su misma capilla 
Lo cargan 4 hombres, conforme va pasan- 
do la procesion van desarmando los arcos 
y todas las mujeres van por delante exten- 
diendo sus mantos con flores y otras van 
echando flor por la calle y las campanas 
tienen que estar en continuo repique.

Despues que entra la procesion a la Igle
sia todos estan invitados a la casa del de
voto a apreciar la comida que las mujeres 
por fuerza tienen que alistar. Se sirve la 
comida en platos o cualquier otro deposi-

E1 Domingo de Ramos

Este es el dia mas movido. Para este dia 
el devoto tiene que preparar bastante chi
cha de jora de maiz para dar a todos los 
hombres que en forma obligatoria de 18 
a 60 anos de edad concurren a “la republi- 
ca”, que consiste en la limpieza de la calle 
o camino de 1 km. de distancia de la Igle
sia al sitiq en donde forman la capilla aqui 
en Soquian cofradia. Despues de termi- 
nar esta limpieza se realiza la reparticion 
de arcos que a lo largo de este km. tiene 
que estar con arcos desde la puerta de la 
Iglesia hasta la capilla y la reparticion co- 
rre a cargo de las autoridades.

A, una pareja de “muchachos republica- 
nos se les nombra.que preparen el polli-

__ ‘GF
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Es desde esta perspecti- 

va que declaro Monsenor 

Augusto Vargas, Secretario 

General del Episcopado 

Peruano en los dfas del 

conflicto:

“Hay ciertos sectores sociales interesa- 

dos en tener una Iglesia sorda y muda co- 

mo los fariseos de la antigiledad que no 

querian que Cristo hablara”.
iPOR QUE LA IGLESIA 

IIABLA ¥ SE 

COMPROMETE?

Los obisposlatinoameri- 

canos reunidos en la Con- 

ferencia de Puebla refle- 

xionaron sobre el papel de 

la Iglesia en la sociedad. 

Elios dijeros:

La Iglesia alienta y favore 

ce todos los esfuerzos del 

pueblo por crear sus propias 

organiz-actones de base.

(Medellin)

“La Iglesia siente como su deber y su 

derecho estar presente en este campo de 

la realidad —la actividad politica— porque 

el cristiano debe evangelizar la totalidad 

de la existencia Humana, inclui'da la di

mension politica. Critica por esto, a quie- 

nes tienden a reducir el espacio de la fe a 

la vida personal o familiar, excluyendo el 

orden profesional, economico, social y 

politico, como si el pecado, el amor, la 

oracion y el perdon no tuviesen alii rele- 

vancia. En efecto, la necesidad de la pre- 

sencia de la Iglesia en lo politico, provie- 

ne de lo mas intimo de la fe cristiana: del 

sehorio de Cristo que se extiende a toda 

la vida”.

ace pocos meses La 

Iglesia Catolica ha 

sido nuevamente 

atacada en nuestro 

pais. Todo comenzo a par- 

tir de unas declaraciones 

del Presidente Eelaunde, 

quien dijo, entre otras co- 

sas:

La jerarquia de la Iglesia 

ha respondido rechazando 

las acusaciones y reafir- 

mando el derecho y la 

obligacion que la Iglesia 

tiene de pronunciarse sc

ore la situacidn social y 

politica que vive el pais, 

asi como de solidarizarse 

con la suerte de los pobres 

de nuestra patria.

Terminado este acto entran las andas al 

templo y se realiza la venta de todo el pro- 

ducto cosechado del huerto y como parte 

tinal se lleva a cabo el balance economico 

general, mgresando el saldo a formar parte 

de la renta, dinero de la Iglesia.

“Hay sacerdotes extranjeros 

las masas desde elpulpito”

"LA IGLESIA ESTA VI- 

VAMENTE COMPROME- 

TIDA EN ESTA CAUSA, 

PORQUE LA CONSIDERA 

SU MISION,SU SERVICIO, 

COMO . VERIFICACION 

DE SU FIDELIDAD A 

CRISTO PARA SER VER- 

DADERAMENTE 'LA I- 

GLESIA DE LOS PO

BRES'" (Laborem Exercens 

No. 8).

gue la musica y el baile y la reparticion de 

chicha toda la noche.

El Domingo de Pascua

En este dia despues de apreciar el buen 

almuerzo a las 8.00 a.m. unos son nom- 

ra os que cosechan todo lo sembrado en 

el huerto otro a solicitar a los paraderos 

para el cielo. Estos paraderos consisten en 

unos palos de eucaliptos de 30 mts. de lar

go y de un grosor regular los que se plan

tan en el suelo a una separacion de 2 1/2 

mts. en forma rectangular. Tiene que for- 

marse con tela en toda su dimension los 

cuatro paraderos y en la punta de cada 

uno de estos paraderos se amarra una so- 

bre-carga que es una soga de cuero de res 

de mucha resistencia. En seguida se cru- 

zan mandayanos en el centre del rectan- 

gulo ae los paraderos formando la parte 

de debajo con tela azul con el fin de fin- 

gir el cielo. Pero por medio de estos palos 

cruzados se tiene que dejar un hueco. Una 

vez listo el cielo se enganchan con las so- 

gas y se eleva hasta el punto de los parade

ros quedando listo el cielo.

. Un nino de unos cinco ahos se viste de 

angel y se coloca sobre el cielo en donde 

estan tambien un hombre. ¥ los otros que 

han hecho la cosecha, con este producto 

adoman las andas. Una vez listo se realiza 

la procesion con la banda de carnavales v 

al pasar la anda de la Virgen por debajo 

del cielo lo descuelga el hombre que esta 

en el cielo al mho que esta vestido de an

gel. Este al bajar por medio de fajas va 

echando flores de papel picado hasta lie- 

gar a la Virgen y la quita la corona y el 

manto y se regresa al cielo y sigue la mar- 

cha de la procesion y al Hegar a la puerta 

del templo son detenidas las bandas- se 

“ace la eleccion. Esto consiste en tomar 

una hsta a todas las personas que en for- 

sigu*1^3^3 C*Uec^en de devotes para el
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de mucha resistencia. En seguida se cru- 
zan mandayanos en el centre del rectan- 
gulo ae los paraderos formando la parte 
de debajo con tela azul con el fin de fin- 
gir el cielo. Pero por medio de estos palos 
cruzados se tiene que dejar un hueco. Una 
vez listo el cielo se enganchan con las so- 
gas y se eleva hasta el punto de los parade
ros quedando listo el cielo.

, Un nino de unos cinco anos se viste de 
angel y se coloca sobre el cielo en donde 
estan tambien un hombre. ¥ los otros que 
han hecho la cosecha, con este producto 
aaoman las andas. Una vez listo se realiza 
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al pasar la anda de la Virgen por debajo 
del cielo lo descuelga el hombre que esta 
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cha de la procesion y al Hegar a la puerta 
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^osigu*1^ queden de devotos para el

La jerarquia de la Iglesia 
ha respondido rechazando 
las acusaciones y reafir- 
mando el derecho y la 
obligation que la Iglesia 
tiene de pronunciarse sc
ore la situacion social y 
politica que vive el pais, 
asi como de solidarizarse 
con la suerte de los pobres 
de nuestra patria.



■ Monsenor Agusto Vargas.

Como senala Puebla:

ideologias. En este

partido”.

(Puebla 523)
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iQUE ES LO POLITICO 

PARA LA IGLESIA?

su sentido mas 

. tan to

Los dibujos que acompanan este articulo han sido tornados de! libro "Fe cristiana y compromiso social" - Version 

popular. CEAS, 1983.

dos politicos, con ideologic y estrategia 

adecuada para alcanzar sus legitimos fi

nes”. (Puebla 524)
“La politica partidista es el campo pro

pio de los laicos. Corresponde a su condi- 

cion laical el construir y organizer parti-

Hay que poner la 

y el poder al 

la promocion del 

MUN.

La palabra “politica” 

tiene varios sentidos. Es 

conveniente que nos acla- 

remos un poco para que 

sepamos responder en los 

casos necesarios. Leamos 

lo que los Obispos escri- 

bieron en Puebla:

Nos comprometemos mas directa 

mente en las organizaciones 

politicas.gremiales y barria- 

les para luchar por condicio- 

ries mas justas y dignas para 

nuestro pueblo. /

Hay dos conceptos de 

politica

En calidad de miembros de 

la Iglesia los laicos no 

solo tienen el derecho sino 

tambien el deber de com- 

prometerse en la construe- 

cion de una sociedad mas 

justa y fraterna, en la cual 

sea posible vivir la comuni- 

dad a la que llamo Jesu- 

cristo. Esto supondra ha- 

cer opciones entre los gru- 

pos politicos existentes, 

buscando en particular los 

que defienden a los margi- 

nados.

De esta manera la doctrina de la Iglesia precisa el papel de esta como comunidad y de 

los cristianos en tanto individuos. Y es asi como lo entienden y lo viven las comunidades 

cristianas, los agentes pastorales y el conjunto de nuestra Iglesia peruana.

tienda a marginar. Lo hace mediante su 

testimonio, su ensenanza y su multi forme 

accion pastoral”.

En nombre de la Iglesia 

levantamos una voz dp 

anuncio y denuncia freri 
te a los pro 

blemas socia 

les.

(Puebla 521-522)

Segundo: ‘‘La realizacion concrete de este 

tarea politica fundamental se hace nor- 

malmente a traves de grupos de ciudada- 

nos que se proponen conseguir y ejercer 

el poder politico para resolver las cuestio- 

nes economicas, politicos y sociales segun 

sus propios criterios o ideologias. En este 

sentido se puede hablar de ‘‘politica de

Primero: ‘‘la politica en 

amplio que mira al bien comun, tu^iu 

en to national como en lo international 

Le corresponde precisar los valores 

fundamentales de toda comunidad —la 

concordia interior y la seguridad exte- 

rtor- conciliando la igualdad con la 

libertad, la autoridad publica con la legi- 

tima autonomia y participation de las 

personas y grupos, la soberania natio

nal con la convivencia y solidaridad 

international.

La Iglesia contribuye asia promover los 

valores que deben inspirar la politica 

interpretando en cada naci6n las aspira- 

ciones de sus pueblos, especialmente los 

anhelos de aquellos que una sociedad

autoridad

servicio de

- BIEtT CO-

'Pero si;.

Condena los monopo 

lios del.poder die 

tatorial.

Anuncia y defiende 

los derechos huma- 

nos y•sociales y 

las libertades po

ll ticas .
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nos que se proponen conseguir y ejercer 
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sus propios criterios o ideologias. En este 
sentido se puede hablar de ‘‘politico de
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concordia interior y la seguridad exte
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■ Monsenor Agusto Vargas.
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SEPARACION DE UN

ANEXO DE UNA

COMUNIDAD CAMPESINA

iCUANDO PROCEDE?

Laureano del Castillo

18 19

iCUAL ES EL 

PROCEDIMIENTO?

Recibida la solicitud, la 

Zona Agraria Correspon- 

diente elaborara un infor

me estudiando la situacion 

y viendo que la solicitud 

no cause dano a la Comu- 

nidad madre.

Si se cumplen los requi

sites sefialados arriba (1 y 

2), entonces el o los ane- 

xos pueden solicitar al Mi- 

nisterio de Agricultura (en 

este caso por medio de las 

oficinas de la Region Agra

ria que corresponda) la in- 

dependizacion de la Comu- 

nidad Madre.

2. Que el desmembramien- 

to que significa la sepa- 

racion no cause perjuicio 

a la Comunidad madre. Es

to podria ocurrir si el o los 

anexos que desean separar- 

se se llevan una proporcion 

significativa de los recursos 

de la Comunidad madre, 

como podria ser la mayor 

parte de las tierras bajo rie- 

go o los recursos foresta-

3. Que la independizacion 

sea aprobada por las au- 

toridades competentes del 

Ministerio de Agricultura, 

cumpliendo el procedi- 

miento respectivo.

les, o el agua, entre otros. 

(Art. 190 del D.S. 37-70- 

A).

Aunque el Estatuto Es

pecial de Comunidades 

Campesinas no lo senala, 

entendemos que esa solici

tud debe reunir ademas la 

informacion que se le exi- 

ge a toda Comunidad para 

obtener su reconocimiento 

oficial: tener la aprobacion 

en un acta de los dos ter- 

cios de la Asamblea Gene

ral o de el o los anexos so- 

licitantes, acreditar la po- 

sesion de sus tierras, censo 

de poblacion y otros da

tes que indiquen los for- 

mularios proporcionados 

por la Region Agraria y un 

piano del area de la nueva 

Comunidad a formarse.

Una vez obtenida la ins- 

cripcion en el Registro de 

Comunidades, la nueva Co

munidad gozara plenamen- 

te de su personeria juridi- 

ca. Con ello la Comunidad 

podra hacer valer, por si 

misma, sus derechos ante 

cualquier persona o insti- 

tucion (privada o del Esta- 

do) y actuar ante las auto- 

ridades competentes para 

hacer cumplir esos dere

chos. Podria, entonces, ha- - 

cer contratos, entablar jui- 

cios, recurrir a las oficinas 

administrativas del Estado, 

etc.).

De no causar perjuicio 

alguno a la Comunidad 

madre, procedera la inde

pendizacion, la que se or- 

denara por Resolucion Su- 

prema, debiendo inscribir- 

se la nueva Comunidad en 

el Registro Oficial de Co

munidades Campesinas.dre y la nueva Comuni

dad). Sin embargo, es tam- 

bien evidente que la sepa- 

racion significara una per- 

dida de comuneros y de 

tierras comunales, al sepa- 

rarse en otra Comunidad, 

lo que debilitara un tanto 

a la Comunidad madre.

Resulta claro que la de

cision de separacion de los 

anexos de la Comunidad 

puede resultar beneficiosa 

para la nueva Comunidad 

que se crea e, inclusive, po

dria tambien aprovechar 

a todos (la Comunidad ma-

sos en varios lugares) 

e igualmente constituir en 

ese territorio una unidad 

socio-economica (como si 

fuera una pequena Comu

nidad Campesina, en la 

que los rasgos sociales 

y culturales son comunes, 

se desarrolla el trabajo co- 

munal y la ayuda mutua). 

(Art. 18° del D.S. 37-70-A).
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iQUE REQUISITES HAY 

QUE CUMPLIR?

munidad madre o Comuni

dad de origen. Aunque en 

el Estatuto no se sehala 

motives, debe entenderse 

que esta decision puede 

originarse en problemas ta
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cia, que dificulta la comu- 

nicacion con el resto de la 

Comunidad, mayor inte- 
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El Estatuto Especial de 

Comunidades Campesinas 

(D.S. 37-70-A), en su arti- 

culo 18° faculta a uno 

o varios anexos de una Co

munidad Campesina a pe- 

dir su separacion de la Co-

1. Lo primero para que 

uno o varios anexos pi- 

dan su separacion de la Co

munidad madre es que 
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independiente. Significa 

esto que el o los anexos 

que, decidan separarse de- 

beran formar una unidad 
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reconocimiento oficial. 
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tramite que puede seguir 

un anexo de una Comuni

dad Campesina para sepa

rarse de la Comunidad Ma

dre.
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SEPARACION DE UN

ANEXO DE UNA

COMUNIDAD CAMPESINA

iCUANDO PROCEDE?

Laureano del Castillo
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iCUAL ES EL 
PROCEDIMIENTO?

Recibida la solicitud, la 
Zona Agraria Correspon- 
diente elaborara un infor
me estudiando la situacion 
y viendo que la solicitud 
no cause dafio a la Comu- 
nidad madre.

A

Si se cumplen los requi
sites sefialados arriba (1 y 
2), entonces el o los ane- 
xos pueden solicitar al Mi- 
nisterio de Agricultura (en 
este caso por medio de las 
oficinas de la Region Agra
ria que corresponda) la in- 
dependizacion de la Comu- 
nidad Madre.

>’ 'A

4 '

2. Que el desmembramien- 
to que significa la sepa- 

racion no cause perjuicio 
a la Comunidad madre. Es
to podn'a ocurrir si el o los 
anexos que desean separar- 
se se llevan una proporcion 
significativa de los recursos 
de la Comunidad madre, 
como podria ser la mayor 
parte de las tierras bajo rie- 
go o los recursos foresta-

3. Que la independizacion 
sea aprobada por las au- 

toridades competentes del 
Ministerio de Agricultura, 
cumpliendo el procedi- 
miento respectivo.

Aunque el Estatuto Es
pecial de Comunidades 
Campesinas no lo senala, 
entendemos que esa solici
tud debe reunir ademas la 
informacion que se le exi- 
ge a toda Comunidad para 
obtener su reconocimiento 
oficial: tener la aprobacion 
en un acta de los dos ter- 
cios de la Asamblea Gene
ral o de el o los anexos so- 
licitantes, acreditar la po- 
sesion de sus tierras, censo 
de poblacion y otros da
tes que indiquen los for- 
mularios proporcionados 
por la Region Agraria y un 
piano del area de la nueva 
Comunidad a formarse.

Una vez obtenida la ins- 
cripcion en el Registro de 
Comunidades, la nueva Co
munidad gozara plenamen- 
te de su personen'a jurfdi- 
ca. Con ello la Comunidad 
podra hacer valer, por si 
misma, sus derechos ante 
cualquier persona o insti- 
tucion (privada o del Esta- 
do) y actuar ante las auto- 
ridades competentes para 
hacer cumplir esos dere
chos. Podria, entonces, ha
cer contratos, entablar jui- 
cios, recurrir a las oficinas 
administrativas del Estado, 
etc.).

dre y la nueva Comuni
dad). Sin embargo, es tam- 
bien evidente que la sepa- 
racion significara una per- 
dida de comuneros y de 
tierras comunales, al sepa- 
rarse en otra Comunidad, 
lo que debilitara un tanto 
a la Comunidad madre.

Resulta claro que la de
cision de separacion de los 
anexos de la Comunidad 
puede resultar beneficiosa 
para la nueva Comunidad 
que se crea e, inclusive, po- 
drfa tambien aprovechar 
a todos (la Comunidad ma-

sos en varios lugares) 
e igualmente constituir en 
ese territorio una unidad 
socio-economica (como si 
fuera una pequeha Comu
nidad Campesina, en la 
que los rasgos sociales 
y culturales son comunes, 
se desarrolla el trabajo co- 
munal y la ayuda mutua). 
(Art. 18°delD.S. 37-70-A).

Ita

De no causar perjuicio 
alguno a la Comunidad 
madre, procedera la inde
pendizacion, la que se or- 
denara por Resolucion Su- 
prema, debiendo inscribir- 
se la nueva Comunidad en 
el Registro Oficial de Co
munidades Campesinas.
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3. Participacion

4. Enfoque

LA PLANIFICACION: 5. Realismo 6. Control

E

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PLANIFICACION

El Plan Operative

tl

Evaluaciont;

 <■

Interaccion entre los dos elementos

El resultado de esta interaccion

20 21

fl

Materiales
deTrabajo

^Da su debida atencion tanto a las ne- 

cesidades del medio que nos rodea co- 

mo a las de la organizacion misma?

^El plan se ha hecho con la participa

cion de todos los que lo van a realizar?

Analisis del 
Medio

el dinero -
el personal
las facilidades

con los cuales contamos?

Calcular 
nuestros 
recursos

Implementa- 
cion y con

trol (con 
pautas)

Objetivos, 
Metas y 
Tareas

i 
i 

i
l 
I 

I
Definir iden- 

tidad del 
grupo

i

I
I

I

I

i

i
i

I

^Esta prevista la revision sistematica del 

plan, asf como continuas modificacio- 
nes por

=1

El proceso se repite, 
beneficiado de los aportes 
valiosos adquiridos de la 
experiencia previa.

^Tiene relation con la identidad y los 

propositos fundamentales de nuestro 

grupo?

ilndica una situacion futura deseada, 

o solo senala una serie de actividades?

^Traza un camino sistematico hacia la 

realizacion de esta situacion deseada?

2. ^Esta bien ordenado?

iEl cumplimiento de las tareas Uevara 

al logro de las metas?

^Los recursos se distribuyen de forma 

especifica, ordenada?

Por encima de todo, ^puede realizarse 

el plan? ^Es posible implementarlo, da

dos:

Fijar campo 
de accion 
nuestro

UN vista Zo  final
iLos objetivos ptienen relation logica 

con las metas y. las tareas?

^Tienen metas todos los objetivos y ta- 
K63S?

iEl orden de objetivos, metas y tareas 

indica prioridades de trabajo?

iEl conjunto del plan indica una estra- 

tegia amplia, o solo meras tacticas?

iEl logro de las metas llevara a la rea

lizacion de los objetivos?

n los ultimos numeros de Ande- 

nes, hemos visto los siete pasos 

necesarios en la planificacion del 

trabajo de un equipo. En seguida 

presentamos algunas preguntas que pue- 

den ayudar a evaluar el plan ya escrito, 

y un esquema diagramado que muestra en 

su conjunto el proceso de la planificacion.

PARA EVALUAR EL PLAN ESCRITO:

1. iEs un plan?

—deficiencias que aparecen 

—cambios de circunstancias?

El progreso y los resultados, ipueden 

medirse y comunicarse?

David Molineaux
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ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE

EL TRABAJO DE LA SE- 
MANA

La segunda parte de la 
semana la dedicaron a la 
reflexion de temas eclesia- 
les y a la profundizacion 
de su compromiso Cristia
no. Temas como “Evange- 
lizar desde la solidaridad” 
y “Como hacemos Iglesia 
en el mundo rural” fueron 
trabajados en comisiones y 
debatidos en plenarios. En 
el trabajo se priorizo el in
tercambio de experiencias 
por ser la mejor forma de 
aprender a dar testimonio 
del compromiso cristiano.

n grupo de campe- 
sinos, y agentes pas
torales de 6 nacio- 
nes distintas, (Co

lombia, Ecuador, Bolivia, 
Brasil, Mexico y Peru) se

reunion conto con el apo- 
yo de Servicios Educativos 
Rurales y el MU ARC.

Se trabajo a partir de ci- 
tas bfblicas sobre el tema

VIDA 
SI

SOMOS 
TGLCSI«

I
si,

MVKRTErj
MO Jfci

La Iglesia 
en el Campo

tunidad de encontrarse, in- 
tercambiar experiencias y 
reflexionar sobre los prin- 
cipales problemas y alter- 
nativas que se vienen pre- 
sentando en el mundo ru
ral, y sobre los distintos 
trabajos de evangelizacion 
que como cristianos vienen 
realizando.

les, para que poco a poco 
y desde las bases, se vaya 
forjando una coordina- 
cion nacional de campesi- 
nos cristianos.

erg

reunio en Lima para in- 
tercambiar experiencias y 
hacer una reflexion teolo- 
gica sobre “La Tierra en la 
Biblia”, dirigida por el Pa
dre J. L. Caravias. Esta

Andres Espiritu, Juanito Sanchez, Fredy Cocios, Mons. Alberto, Jesus Ruiz, 
Pelayo Yauri y Gregorio Quispe.

Durante la semana del 9 
al 16 de enero, los campe- 
sinos de las distintas partes

sion Episcopal de Accion 
Social, signified un mo- 
mento importante en el 
largo camino que tienen 
los pobres del campo para 
construir una Iglesia Cam- 
pesina en el Peru.

Los dos primeros dias 
de la semana los dedicaron 
a la reflexion sobre la reali
dad agraria del pais con la 
ayuda de varios especialis- 
tas. Los informes presenta- 
dos mostraron la dura rea
lidad en que viven los po- 
bladores del campo: innu- 
merables abuses de los in- 
termediarios, altos precios 
para los insumos agricolas, 
bajos precios para los pro- 
ductos del campo, falta de 
centres de salud, poco a- 
poyo crediticio, falta de 
escuelas. . . y el profundo 
abandono de parte de las 
autoridades. Los temas 
que mas se debatieron fue
ron la parcelacion en la 
costa y la reestructuracion 
de las empresas asociativas 
en la sierra. Se insistid mu- 
cho en la falta de dispositi- 
vos legales que favorezcan 
realmente a los campesinos 
y se valoro con mucho en- 
tusiasmo las diversas alter- 
nativas que por iniciativa 
comunal se vienen reali
zando en cada zona.

CONSTRUYENDO IGLE
SIA

Las experiencias nos de- 
jaron ver la desbordante 
creatividad que tienen los 
campesinos para construir 
Iglesia. Su presencia en los 
lugares mas alejados de 
nuestra patria como cate- 
quistas, animadores cristia

nos, delegados de la Pala- 
bra, promotores de salud, 
bibliotecarios rurales, al- 
fabetizadores, etc., son las 
mejores muestras de esa 
Iglesia que lentamente vie
nen construyendo. Iglesia 
que es fiel a Jsucristo y 
que anuncia el Evangelio a 
los mas pobres y olvidados 
de nuestro pais.

Sin embargo son mu- 
chos los problemas que to- 
davia quedan por resolver. 
Las coordinaciones entre 
las comunidades cristianas 
del campo son todavia 
muy debiles. El aislamien- 
to es uno de los principales 
obstaculos que limita el 
desarrollo de las comuni
dades cristianas. Por eso, 
entre las tareas, se puso 
mayor interes en el dialo- 
go con los obispos y en el 
impulso de las coordina
ciones zonales y regiona-

Participaron tambien en 
el encuentro Mons. Gusta
vo Prevost, Vicario Apos- 
tolico de Pucallpa y Mons. 
Alberto Koenigsknecht, 
responsable del departa- 
mento de campesinado del 
CEAS; quienes alentaron 
el trabajo de la semana y 
acompanaron en la re
flexion. Al terminar la se
mana fueron designados 
para preparar el Tercer 
Encuentro: Juanito San
chez de Tarapoto, Fredy 
Cocios de Piura, Gregorio 
Quispe de Puno, Andres 
Espiritu de Pucallpa, Juan 
Bemuy de Iquitos, Pelayo 
Yauri de Huancayo y Je
sus Ruiz de Cajamarca.

on la participacion 
de 46 campesinos 
representantes de 
mas de 20 jurisdic- 

ciones eclesiasticas, se rea
lize en el I.E.R. de Mazo 
(a 15 Km. de Huacho) el 
segundo Encuentro Nacio- 
nal de Campesinos Cristia
nos. Este evento, organiza- 
do por el departamento de 
campesinado de la Comi-

F t
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cion nacional de campesi
nos cristianos.

L

sion Episcopal de Accion 
Social, signified un me
mento importante en el 
largo camino que tienen 
los pobres del campo para 
construir una Iglesia Cam- 
pesina en el Peru.

CONSTRUYENDO IGLE
SIA

Las experiencias nos de- 
jaron ver la desbordante 
creatividad que tienen los 
campesinos para construir 
Iglesia. Su presencia en los 
lugares mas alejados de 
nuestra patria como cate- 
quistas, animadores cristia-

Durante la semana del 9 
al 16 de enero, los campe
sinos de las distintas partes

Los dos primeros dfas 
de la semana los dedicaron 
a la reflexion sobre la reali
dad agraria del pais con la 
ayuda de varios especialis- 
tas. Los informes presenta- 
dos mostraron la dura rea
lidad en que viven los po- 
bladores del campo: innu- 
merables abuses de los in- 
termediarios, altos precios 
para los insumos agricolas, 
bajos precios para los pro- 
ductos del campo, falta de 
centres de salud, poco a- 
poyo crediticio, falta de 
escuelas. . . y el profundo 
abandono de parte de las 
autoridades. Los temas 
que mas se debatieron fue
ron la parcelacion en la 
costa y la reestructuracion 
de las empresas asociativas 
en la sierra. Se insistio mu- 
cho en la falta de dispositi- 
vos legales que favorezcan 
realmente a los campesinos 
y se valoro con mucho en- 
tusiasmo las diversas alter- 
nativas que por iniciativa 
comunal se vienen reali
zando en cada zona.

nos, delegados de la Pala- 
bra, promotores de salud, 
bibliotecarios rurales, al- 
fabetizadores, etc., son las 
mejores muestras de esa 
Iglesia que lentamente vie
nen construyendo. Iglesia 
que es fiel a Jsucristo y 
que anuncia el Evangelic a 
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de nuestro pais.

Sin embargo son mu- 
chos los problemas que to- 
davia quedan por resolver. 
Las coordinaciones entre 
las comunidades cristianas 
del campo son todavia 
muy debiles. El aislamien- 
to es uno de los principales 
obstaculos que limita el 
desarrollo de las comuni
dades cristianas. Por eso, 
entre las tareas, se puso 
mayor interes en el dialo- 
go con los obispos y en el 
impulse de las coordina
ciones zonales y regiona-

reunio en Lima para in- 
tercambiar experiencias y 
hacer una reflexion teolo- 
gica sobre “La Tierra en la 
Biblia”, dirigida por el Pa
dre J. L. Caravias. Esta

La Corrosion Organizadora de! Ill Encuentro: Edmundo Leon (CEAS) 
Andres Espiritu, Juanito Sanchez, Fredy Cocios, Mons. Alberto, Jesus Ruiz.

Participaron tambien en 
el encuentro Mons. Gusta
vo Prevost, Vicario Apos- 
tolico de Pucallpa y Mons. 
Alberto Koenigsknecht, 
responsable del departa
mento de campesinado del 
CEAS; quienes alentaron 
el trabajo de la semana y 
acompanaron en la re
flexion. Al terminar la se
mana fueron designados 
para preparar el Tercer 
Encuentro: Juanito San
chez de Tarapoto, Fredy 
Cocios de Piura, Gregorio 
Quispe de Puno, Andres 
Espiritu de Pucallpa, Juan 
Bemuy de Iquitos, Pelayo 
Yauri de Huancayo y Je
sus Ruiz de Cajamarca.
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NOTICIAS DE JULI

En el colegio de Jesus, los partici
pan tes de los encuentros.

sinos por el anuncio de la 
Buena Nueva a sus herma- 
nos.

Al reflexionar sobre las 
dificultades, los jovenes, al

25 ANOS DE OBISPO DE 
MONSEn OR DAMMERT

A traves de sus 21 anos 
de presencia en la diocesis 
de Cajamarca, Monsehor 
Dammert ha impulsado un 
vasto trabajo de educacion 
y concientizacion en pro del 
desarrollo del pueblo caja- 
marquino y en especial de 
las areas rurales de ese de- 
partamento, el de mayor 
poblacion campesina de

Este retiro fue inaugura- 
do por Mons, Alberto Koe-

nigsknecht, que hizo un 
llamado a seguir compro- 
metiendose en la Evangeli
zation integral.

todo el pais. A nivel ecle- 
sial ha promovido la for
mation de grupos y lideres 
cristianos, avanzando en el 
proceso de evangelizacion 
integral.

Saludamos al P. de la 
Pena por su nombramien- 
to, deseandole los mejores 
augurios en el desempeno 
de su cargo.

NOMBRAN NUEVO 
OBISPO AUXILIAR DE
REQUENA

=

I

=

Monsehor Dammert es 
conocido no solo como 
Obispo de Cajamarca sino 
como investigador y pro
fundo conocedor de la his- 
toria de la Iglesia y espe- 
cialista en Derecho Cano- 
nico.

Esto tiene fuerte reper- 
cusion especialmente cuan- 
do en los grupos pesa el 
desaliento. Los jovenes ne- 
cesitan que se les estimule 
y el mejor estimulo que 
pueden recibir son las 
experiencias de otros jove
nes, pero esto se realiza 
poco.

1 15 dr mayo Mon
sehor Jose Dam
mert Bellido cum- 
pie 25 anos de Obis

po. Este hecho constituye 
un acontecimiento no solo 
para la diocesis de Caja
marca sino para toda la 
Iglesia peruana, dado el 
aporte que el ha dado a 
nuestra Iglesia, desde sus 
primeros anos de pastor.

Entre los acuerdos que 
se tomaron figuran el de 
promover la creation de 
coordinaciones en sus res- 
pectivas zonas y regiones, 
el impulsar la realization 
de encuentros zonales don- 
de se pueda intercambiar 
experiencias y unificar cri- 
terios score las tareas que 
tienen los jovenes campesi- 
nos en la Iglesia y el de 
coordinar mas estrecha- 
mente con el MIJARC y 
sus responsables en el Pe
ru.

igual que todos los campe- 
sinos, encontraron en el 
aislamiento el principal 
obstaculo para el trabajo. 
La mayoria de sus expe
riencias se desarrollan alre- 
dedor de parroquias o solo 
dentro de la localidad.

Nos informa nuestro 
amigo Marcos Asqui la rea- 
lizacion de jm retiro orga- 
nizado por el equipo movil 
de formacion pastoral. Es
te se realize entre el 7 y el 
11 de febrero y participa- 
ron 30 pastores catolicos. 
lideres adultos y jovenes.

Igualmente a nivel ecle- 
sial se vio la potencialidad 
y pqueza de la Iglesia cam
pesina en Latinoamerica. 
Comunidades eclesiales de 
base, organizaciones de ca- 
tequistas, promotores de 
salud, son algunas de las 
formas organizativas que 
van surgiendo y proliferan- 
do en nuestro continente.

El encuentro, organiza- 
do por Servicios Educati- 
vos Rurales del Peru y el 
Movimiento International 
de la Juventud Agricola y 
Rural Catolica (MIJARC), 
es un primer intento de 
coordinacion entre jovenes 
que desde hace mucho 
tiempo vienen organizan- 
dose y, desde su condicion 
de campesinos, constru- 
yendo Iglesia en las zonas 
rurales de nuestro pais.

Despues de tratar temas 
como: realidad national, 
regional y local, documen- 
tos de la Iglesia universal 
y latinoamericana, entre 
otros, los participantes sa- 
lieron con la tarea de se
guir promoviendo las co
munidades cristianas com- 
prometidas.

El padre Victor de la 
Pena, sacerdote francisca- 
no del Vicariato de Reque
na ha sido recientemente 
nombrado Obispo Auxihar 
de dicho Vicariato. Actual- 
mente el es responsable de 
la coordinacion pastoral de 
la selva, responsabilidad 
importante para la Iglesia 
de nuestra Amazonia.

Este encuentro permitio 
constatar la situacion co- 
mun de marginacion y ex- 
plotacion que vive el cam- 
pesinado latinoamericano 
y tambien los multiples es- 
fuerzos organizativos que 

1 se van dando en los distin- 
tos parses. Organizaciones 
a nivel de la comercializa- 
cion, la autodefensa, la 
cultura, la capacitacion 
tecnica, son ejemplos de 
esta gran movilizacion en 
busca de alternatives.

Durante el trabajo de las 
dos semanas se pudo com- 
probar que la participacion 
de los jovenes campesinos 
en la Iglesia cada dia se 
acrecienta. Su responsabili
dad en el trabajo pastoral 
es cada vez mas importan
te. Experiencias tan diver- 
sas como la catequesis de 
preparacion para1 los sacra- 
mentos, la creacion de bi- 
bliotecas rurales, la pro- 
mocion del deporte, la for
macion de grupos de ora- 
cion, grupos de reflexion 
biblica, etc. son muestras 
de esa preocupacion que 
tienen los jovenes campe-

La prelatura de Juli, que 
en el mes de diciembre ce- 
lebro sus Bodas de Plata, 
contimia este aho con sus 
actividades de formacion?

El retiro que estuvo mar- 
cado por la reflexion bibli
ca y la oration personal 
culmino con una celebra
tion eucaristica.

En el encuentro la ma
yor parte del trabajo lo 
ocuparon temas como “Los 
jovenes en la Iglesia”, “Cris
tianos y Compromiso So
cial” y “La Iglesia de los 
pobres en el Peru”. Temas 
como “La Reforma Agra- 
ria en el Peru” y “La Poli- 
tica Agraria actual” ayuda- 
ron a ubicar mejor la res- 
ponsabilidad de los jovenes 
cristianos en la sociedad.

ovenes de Tarapo- 
to, Sayan, Nazca y 
Puno se reunieron 
en Lima, del 7 al 

18 de febrero, para inter
cambiar experiencias y re
flexionar sobre su partici
pation como jovenes cam
pesinos en la Iglesia.

Es importante por ello, 
que las comunidades cris
tianas del campo se hagan 
presentes en las celebracio- 
nes que se realizartii en la 
semana del 15 de mayo en 
la ciudad de Cajamarca.

de “la tierra”, reflexionan- 
dolas en conjunto. Se dijo 
que los gran des temas bi- 
blicos estan basados en vi- 
vencias campesinas. En el 
Antiguo Testamento, la 
promesa de Dios y el ideal 
del pueblo era la TIERRA 
PROMETIDA. En el Nue
vo Testamento el ideal fu
ture es una NUEVA TIE
RRA. La lucha por la po- 
sesion de la tierra sigue 
siendo hoy una realidad 
muy dura y una preocu
pacion del campesino.

MOVIMIENTO CAMPESI
NO EN AMERICA LATINA

Los campesinos asisten- 
tes informaron de sus acti
vidades en orden a coordi
naciones locales, regionales 
y nacionales. Ahf se vio el 
aporte del MIJARC como 
movimiento cristiano que 
busca apoyar a las comuni
dades de base, grupos cam
pesinos de adultos y jove
nes y forjar una solidari- 
dad international, entre 
otras actividades.
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NOTICIAS DE JULI

sinos por el anuncio de la 
Buena Nueva a sus herma- 
nos.

Al reflexionar sobre las 
dificultades, los jovenes, al

25 ANOS DE OBISPO DE 
MONSEn OR DAMMERT

Monsenor Dammert es 
conocido no solo como 
Obispo de Cajamarca sino 
como investigador y pro
fundo conocedor de la his- 
toria de la Iglesia y espe- 
cialista en Derecho Cano- 
nico.

A traves de sus 21 anos 
de presencia en la diocesis 
de Cajamarca, Monsenor 
Dammert ha impulsado un 
vasto trabajo de educacion 
y concientizacion en pro del 
desarrollo del pueblo caja- 
marquino y en especial de 
las areas rurales de ese de- 
partamento, el de mayor 
poblacion campesina de

Este retiro fue inaugura- 
do por Mons. Alberto Koe-

nigsknecht, que hizo un 
llamado a seguir compro- 
metiendose en la Evangeli- 
zacion integral.

NOMBRAN NUEVO 
OBISPO AUXILIAR DE 
REQUENA

Saludamos al P. de la 
Pena por su nombramien- 
to, deseandole los mejores 
augurios en el desempeno 
de su cargo.

Esto tiene fuerte reper- 
cusion especialmente cuan- 
do en los grupos pesa el 
desaliento. Los jovenes ne- 
cesitan que se les estimule 
y el mejor estfmulo que 
pueden recibir son las 
experiencias de otros jove
nes, pero esto se realize 
poco.

Entre los acuerdos que 
se tomaron figuran el de 
promover la creacion de 
coordinaciones en sus res- 
pectivas zonas y regiones, 
el impulsar la realizacion 
de encuentros zonales don- 
de se pueda intercambiar 
experiencias y unificar cri- 
terios sobre las tareas que 
tienen los jovenes campesi- 
nos en la Iglesia y el de 
coordinar mas estrecha- 
mente con el MIJARC y 
sus responsables en el Pe
ru.

1 15 d< nayo Mon
senor Jose Dam
mert Bellido cum- 
pie 25 anos de Obis

po. Este hecho constituye 
un acontecimiento no solo 
para la diocesis de Caja
marca sino para toda la 
Iglesia peruana, dado el 
aporte que el ha dado a 
nuestra Iglesia, desde sus 
primeros anos de pastor.

La prelatura de Juli, que 
en el mes de diciembre ce- 
lebro sus Bodas de Plata, 
continua este ano con sus 
actividades de formacion.

Nos informa nuestro 
amigo Marcos Asqui la rea
lizacion de^in retiro orga- 
nizado por el equipo movil 
de formacion pastoral, Es
te se realizo entre el 7 y el 
11 de febrero y participa- 
ron 30 pastores catolicos. 
lideres adultos y jovenes.

igual que todos los campe- 
sinos, encontraron en el 
aislamiento el principal 
obstaculo para el trabajo. 
La mayoria de sus expe
riencias se desarrollan alre- 
dedor de parroquias o solo 
dentro de la localidad.

El encuentro, organiza- 
do por Servicios Educati- 
vos Rurales del Peru y el 
Movimiento Intemacional 
de la Juventud Agricola y 
Rural Catolica (MIJARC), 
es un primer intento de 
coordinacion entre jovenes 
que desde hace mucho 
tiempo vienen organizan- 
dose y, desde su condicion 
de campesinos, constru- 
yendo Iglesia en las zonas 
rurales de nuestro pais.

Despues de tratar temas 
como: realidad national, 
regional y local, documen- 
tos de la Iglesia universal 
y latinoamericana, entre 
otros, los participantes sa- 
lieron con la tarea de se
guir promoviendo las co- 
munidades cristianas com- 
prometidas.

Igualmente a nivel ecle- 
sial se vio la potencialidad 
y pqueza de la Iglesia cam
pesina en Latinoamerica. 
Comunidades eclesiales de 
base, organizaciones de ca- 
tequistas, promotores de 
salud, son algunas de las 
formas organizativas que 
van surgiendo y proliferan- 
do en nuestro continente.

Durante el trabajo de las 
dos semanas se pudo com- 
probar que la participation 
de los jovenes campesinos 
en la Iglesia cada dfa se 
acrecienta. Su responsabili- 
dad en el trabajo pastoral 
es cada vez mas importan- 
te. Experiencias tan diver- 
sas como la catequesis de 
preparation para los sacra- 
mentos, la creacion de bi- 
bliotecas rurales, la pro- 
mocion del deporte, la for
mation de grupos de ora- 
cion, grupos de reflexion 
bfblica, etc. son muestras 
de esa preocupacion que 
tienen los jovenes campe-

En el encuentro la ma
yor parte del trabajo lo 
ocuparon temas como “Los 
jovenes en la Iglesia”, “Cris
tianos y Compromise So
cial” y “La Iglesia de los 
pobres en el Peru”. Temas 
como “La Reforma Agra- 
ria en el Peru” y “La Polf- 
tica Agraria actual” ayuda- 
ron a ubicar mejor la res- 
ponsabilidad de los jovenes 
Cristianos en la sociedad.

El retiro que estuvo mar- 
cado por la reflexion bfbli
ca y la oracion personal 
culmino con una celebra
tion eucan'stica.

todo el pais. A nivel ecle- 
sial ha promovido la for
macion de grupos y lideres 
cristianos, avanzando en el 
proceso de evangelization 
integral.

El padre Victor de la 
Pena, sacerdote francisca- 
no del Vicariato de Reque
na ha sido recientemente 
nombrado Obispo Auxiliar 
de dicho Vicariato. Actual- 
mente el es responsable de 
la coordinacion pastoral de 
la selva, responsabilidad 
importante para la Iglesia 
de nuestra Amazonia.

Este encuentro permitio 
constatar la situation co- 
mun de marginacion y ex- 
plotacion que vive el cam- 
pesinado latinoamericano 
y tambien los multiples es- 
fuerzos organizativos que 

1 se van dando en los distin- 
tos paises. Organizaciones 
a nivel de la comercializa- 
cion, la autodefensa, la 
culture, la capacitacion 
tecnica, son ejemplos de 
esta gran movilizacion en 
busca de altemativas.

Bs importante por ello, 
que las comunidades cris
tianas del campo se hagan 

presentes en las celebracio- 
nes que se realizaran en la 
semana del 15 de mayo en 
la ciudad de Cajamarca.

ovenes de Tarapo- 
I to, Sayan, Nazca y 

Puno se reunieron 
en Lima, del 7 al 

18 de febrero, para inter
cam biar experiencias y re
flexionar sobre su partici
pation como jovenes cam
pesinos en la Iglesia.

de “la tierra”, reflexionan- 
dolas en conjunto. Se dijo 
que los grandes temas bf- 
blicos estan basados en vi- 
vencias campesinas. En el 
Antiguo Testamento, la 
promesa de Dios y el ideal 
del pueblo era la TIERRA 
PROMETIDA. En el Nue
vo Testamento el ideal fu
ture es una NUEVA TIE
RRA. La lucha por la po- 
sesion de la tierra sigue 
siendo hoy una realidad 
muy dura y una preocu
pacion del campesino.

MOVIMIENTO CAMPESI
NO EN AMERICA LATINA

Los campesmos asisten- 
tes informaron de sus acti
vidades en orden a coordi
naciones locales, regionales 
y nacionales. Ahf se vio el 
aporte del MIJARC como 
movimiento cristiano que 
busca apoyar a las comuni
dades de base, grupos cam
pesinos de adultos y jove
nes y forjar una solidari- 
dad intemacional, entre 
otras actividades.

En e! colegio de Jesus, los partici
pantes de los encuentros.

.u-.M
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Nuestra Cultura

jEl corazon de los ninos esta en suspenso!

LAD1SLAO EL FLAUTISTA*

EL CUENTO DE UN HOMBRE POBRE*

El chico le pregunto:

La escuela es ya un revuelo.

ca-
Entonces le dio flores de clavel.

us-

— Zamarruelo... Vayan a traerlo.

i

*
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El chico mestizo aparecio. Entonces le 

pregunto:

por todos lados, por todos los pueblos.

— Aura diz, sehor, no ha llegado a la casa 

de su padre. Ha llegado donde la mama 

Grishi.
— Su padre ya ni cuenta hace de el diz, se

hor. Lo ve como a un extraho.

— Y aura diz, maestro, se va a vivir ya en 

la Mina.
— ^En las Minas de Sal?

— Si diz, sehor.
— su madre?
— Diz, sehor, que esta enferma en Chacha- 

poyas y, precisamente, el quiere traba- 

jar para ayudarla.
— Y por eso diz, maestro, ya no viene ni 

vendra a la escuela.

Un pobre hombre calumniado por un 

robo se fue a recoger una planta llamada 

“llullcha”. Cuando estaba trayendola apa

recio un joven mestizo.

Entonces el pobre puso las flores en su 

canchon. En la mahana su canchon estaba 

Ueno de anirnales y su casa estaba llena de 

comida. Entonces sus vecinos dijeron:

Entonces un hombre rico se fue a la ori- 

11a de la laguna, codiciandolo.

En ese momento, volvio a oirse lejanas no- 

tas de flauta que como sollozo de niho 

abandonado hacian florecer en la escuela 

todo un rosal de emocion perfumado de 

tristeza.

Ladislao, el Flautista, se alejaba para siem- 

pre de la escuela.

“^Que estas haciendo?”

“Estoy recogiendo llullcha, sehor”.

“Con estas flores de clavel vas a adomar 

tu cabello”. Entonces, poniendolas en su 

cabello, regreso a su casa.

“ iQue estas haciendo?
“Estoy recogiendo llullcha, sehor”, dijo el 

hombre.
“^Tienes corral en tu casa?”

“Si, tengo”. Entonces el chico le dio flo

res de clavel.
“Vas a poner esas flores en tu canchon”, 

ordeno el misti.

i j
s||
-

j

En la huerta, bahada por la luz de oro de 

un jovial sol mahanero, hasta los finos ala

mos parecian agobiados de pena.

Un venado llego a la casa. Entoncee su 

mujer y sus hijos, corretandolo, lo agarra- 

ron y lo degollaron. Despues lo hicieron 

asado. Tendieron el cuero afuera. Pero 

cuando el chico miro, el cuero no estaba 

alii. En su lugar estaba tendido el poncho 

de su papa. En la casa hablo el asado: “Yo 

soy tu papa”.

“^De donde lo habra traido ese ladron? 

^Que anirnales podria tener el?”

“Fui a la orilla de la laguna. Me encontre 

con un misti. El me ha ayudado”, contes- 

to el hombre.

Y todos recuerdan con pena al compahero 

que tantos deliciosos mementos dio a la 

escuela con su arte. Parecia que Ladislao 

hubiera nacido con el divino don de tocar 

la flauta y de hacer flautas de carrizo co
mo nadie.

Este relate ha sido tornado del libro “Kay Pacha” de Rosalind Gow y Bernabe Con- 

dori. Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolome de las Casas”, 1982.

— El Ladislau se ha vuelto asi diz, maes

tro, porque mucho le pega su madras- 
tra.

— Si, algo he sabido. jPobre muchacho!

— A mi me ha contau asi sehor, llorando.

— Por eso diz que vive asi, sehor, andando

— El Ladislau es, sehor... Alli esta su 
beza.

— Si, maestro. Alli esta, vealo, vealo 

ted. Esta mirando por el cerco.

* De f ‘ -

ruanos”. Ediciones Rikchay Peril, 1982?
Tornado del libro “Cuentos In fantiles Pe-

— iOyes, maestro?

— iQue?
— Flauta.

Y toda la clase se sume en religiose silen- 

cio. A cual mas, los muchachos tratan de 

oir, levan tandose de las carpetas.

En todos los labios tiembla el nombre de 

Ladislao. Y una profunda ola de simpa- 

tia cruza la escuela de ban da a banda.

Efectivamente, la cabecita hirsuta de La

dislao aparecia por sobre el pequeho cer

co de piedra de la escuela.

Todos recuerdan aun que, cuando un gru- 

po de comuneros del pueblo salio a explo- 

rar la verde e inmensa selva que empieza al 

otro lado del cerro, fue el quien iba ade- 

lante tocando la flauta, acompahado en el 

tambor por Macshi otro muchachito, has

ta la loma de las afueras, donde se despi- 

dio a los valientes exploradores. Y ade- 

mas, todos recuerdan nitidamente su in

separable poncho raido, con color ya de 

tierra por el demasiado uso, y su cabeza 

enmarahada y rebelde como los zarzamo- 
rales de las quebradas.

— j Ladislau!
— jSi, el Ladislau!

— Solo el Ladislau, maestro, sabe tocar asi 

la flauta.

— No puede ser Ladislao, nihos. Su padre, 

hace poco, me ha dicho que esta ausen- 

te y que ya no regresara al pueblo. Ha 

ido a Chachapoyas, donde su madre.

El Ladislau es, sehor. Ha llegado ayer, 

al anochecer, con la lluvia. Yo lo he vis- 
to.

Sehor, se escape a todo correr, como 

un venado, por el monte.

iQue raro! — exclama el maestro. La

dislao se esta volviendo vagabundo. 

iQue lastima, un buen muchacho!

Y tres de los muchachos mas grandes de 

la clase van como un rayo en su busca, y 

despues de un rato vuelven sin haber po- 

dido cojer a Ladislao. Y solo dicen:

_ Jb Et it 1
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El chico mestizo aparecio. Entonces le 
pregunto:

por todos lados, por todos los pueblos.
— Aura diz, sehor, no ha llegado a la casa 

de su padre. Ha llegado donde la mama 
Grishi.

— Su padre ya ni cuenta hace de el diz, se
hor. Lo ve como a un extraho.

— Y aura diz, maestro, se va a vivir ya en 
la Mina.

— ^,En las Minas de Sal?
— Si diz, sehor.
— su madre?
— Diz, sehor, que esta enferma en Chacha- 

poyas y, precisamente, el quiere traba- 
jar para ayudarla.

— Y por eso diz, maestro, ya no viene ni 
vendra a la escuela.

Un pobre hombre calumniado por un 
robo se fue a recoger una planta llamada 
“llullcha”. Cuando estaba trayendola apa
recio un joven mestizo.

Entonces el pobre puso las flores en su 
canchon. En la mahana su canchon estaba 
Ueno de animates y su casa estaba llena de 
comida. Entonces sus vecinos dijeron:

Entonces un hombre rico se fue a la ori- 
11a de la laguna, codiciandolo.

En ese momento, volvio a oirse lejanas no- 
tas de flauta que como sollozo de niho 
abandonado hacian florecer en la escuela 
todo un rosal de emocion perfumado de 
tristeza.

En la huerta, bahada por la luz de oro de 
un jovial sol mahanero, hasta los fin os ala
mos parecian agobiados de pena.

Ladislao, el Flautista, se alejaba para siem- 
pre de la escuela.

“^Que estas haciendo?”
“Estoy recogiendo llullcha, sehor”.

“Con estas flores de clavel vas a adomar 
tu cabello”. Entonces, poniendolas en su 
cabello, regreso a su casa.

“^Que estas haciendo?
“Estoy recogiendo llullcha, sehor”, dijo el 
hombre.
“^Tienes corral en tu casa?”
“Si, tengo”. Entonces el chico le dio flo
res de clavel.
“Vas a poner esas flores en tu canchon”, 
ordeno el misti.

■
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Un venado llego a la casa. Entonces su 
mujer y sus hijos, corretandolo, lo agarra- 
ron y lo degollaron. Despues lo hicieron 
asado. Tendieron el cuero afuera. Pero 
cuando el chico miro, el cuero no estaba 
alii. En su lugar estaba tendido el poncho 
de su papa. En la casa hablo el asado: “Yo 
soy tu papa”.

Y todos recuerdan con pena al compahero 
que tantos deliciosos momentos dio a la 
escuela con su arte. Parecfa que Ladislao 
hubiera nacido con el divino don de tocar 
la flauta y de hacer flautas de carrizo co
mo nadie.

En todos los labios tiembla el nombre de 
Ladislao. Y una profunda ola de simpa- 
tia cruza la escuela de banda a banda.

— jLadislau!
— jSi, el Ladislau!
— Solo el Ladislau, maestro, sabe tocar asi 

la flauta.
— No puede ser Ladislao, nihos. Su padre, 

hace poco, me ha dicho que esta ausen- 
te y que ya no regresara al pueblo. Ha 
ido a Chachapoyas, donde su madre.

— El Ladislau es, sehor. Ha llegado ayer, 
al anochecer, con la lluvia. Yo lo he vis- 
to.

Efectivamente, la cabecita hirsute de La
dislao apareefa por sobre el pequeho cer- 
co de piedra de la escuela.

— El Ladislau se ha vuelto asi diz, maes
tro, porque mucho le pega su madras- 
tra.

— Si, algo he sabido. jPobre muchacho!
— A mi me ha contau asi sehor, llorando.
— Por eso diz que vive asi, sehor, andando

“^De donde lo habra traido ese ladron? 
^Que animales podria tener el?”
“Fui a la orilla de la laguna. Me encontre 
con un misti. El me ha ayudado”, contes- 
tb el hombre.

Sehor, se escapo a todo correr, como 
un venado, por el monte.
jQue raro! — exclama el maestro. La

dislao se esta volviendo vagabundo. 
jQue lastima, un buen muchacho!

Todos recuerdan aiin que, cuando un gru- 
po de comuneros del pueblo salio a explo- 
rar la verde e inmensa selva que empieza al 
otro lado del cerro, fue el quien iba ade- 
lante tocando la flauta, acompahado en el 
tambor por Macshi otro muchachito, has
ta la loma de las afueras, donde se despi- 
dio a los valientes exploradores. Y ade- 
mas, todos recuerdan nitidamente su in
separable poncho raido, con color ya de 
tierra por el demasiado uso, y su cabeza 
enmarahada y rebelde como los zarzamo- 
rales de las quebradas.

Y tres de los muchachos mas grandes de 
la clase van como un rayo en su busca, y 
despues de un rato vuelven sin haber po- 
dido cojer a Ladislao. Y solo dicen:

— iOyes, maestro?
— iQue?
— Flauta.
Y toda la clase se sume en religioso silen- 
cio. A cual mas, los muchachos tratan de 
oir, levan tandose de las carpetas.

* De Francisco Izquierdo Rios (1910-1981). 
ruanos”. Ediciones Rikchay Peru, 1982.

— El Ladislau es, sehor... Alli esta su ca
beza.

— Si, maestro. Alli esta, vealo, vealo 
ted. Esta mirando por el cerco.

* Este relate ha sido tornado del libro “Kay Pacha” de Rosalind Gow y Bernabe Con- 
dori. Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolome de las Casas”, 1982.
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NICARAGUA RECIBE AL 
PAPA

Esta ciudad tributo tam- 
bien un calido recibimien- 
to a Juan Pablo II y se ofi- 
cio una misa al aire libre a 
la cual asistieron 200 mil 
personas.

EN EL SALVADOR: 
HOMENAJE A MONS.
ROMERO

CONDENA A
FUSILAMIENTOS EN
GUATEMALA

Durante su homilfa el 
Papa se refirio al “derecho

Ante centenares de mi
les de personas el Papa 
censuro al gobiemo militar 
de Guatemala por haber 
fusilado cuatro dfas antes 
de su llegada, a seis perso
nas.

I

800 mil salvadorehos, 
en su mayon'a campesinos 
escucharon la misa celebra- 
da al aire libre. En ella el 
Papa menciono especial- 
mente al arzobispo Rome
ro, senalando que acababa 
de visitar su tumba, y res- 
catando su incansable la
bor por la paz.

En Guatemala cien mil 
personas han muerto victi- 
mas de la violencia, de 
acuerdo a un informe del 

Comite de Justicia y Paz 
de Ginebra. Solo desde la 
toma del poder por el ge
neral Rios Mont han muer
to 9 mil personas.

En Honduras el Papa se 
despidib practicamente de 
Centroamerica con una 
plegaria a la Virgen pidien- 
do el fin de las injusticias y 
el cese de las luchas, los 
odios y las muertes violen- 
tas en la region. El Papa re- 
salto la figura de Maria en 
la religion catolica y la de- 
vocion que le profesan los 
pueblos latinoamericanos.

Las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado se han 
caracterizado por friccio- 
nes y polemicas, e incluso 
el obispo Mario Rios Mont, 
hermano del presidente, se 
encuentra en el exilio.

I
I :

F

Costa Rica presento un 
ambiente de verdadera fies
ta para recibir al Papa y 
miles se apostaban en las 
calles desde el dia anterior, 
esperando el paso de Juan 
Pablo II.

I'
3

a la vida” y senalb que 
“cuando se atropella al 
hombre,. cuando se violan 
sus derechos, cuando se le 
somete a torturas, cuando 
se le violenta con el secues- 
tro o se viola su derecho a 
la vida, se comete un cri
men y una gravisima ofen- 
sa a Dios” siendo ovacio- 
nado por la multitud.

Este pequeho pais cen- 
troamericano se encuentraEl 2 de marzo el Papa 

piso tierra latinoamerica-

Juan Pablo II oficid una 
misa al aire libre a la cual 
asistieron unas 400 mil 
personas. Las noticias in- 
temacionales senalan que 
esta misa fue un tanto ac- 
cidentada por los conti- 
nuos reclames de ciertos 
sectores para que el Papa 
hiciese una defensa mas 
clara del proceso. Pero no 
hubo ningun conflicto con 
las autoridades, con las cua- 
les el Papa tuvo un amplio 
dialog©.

El 6 de marzo el Papa 
llego a San Salvador y ante 
miles de catolicos salvado
rehos que daman por la 
paz en ese pais, sehalo que 
“nadie debe ser excluido 
del esfuerzo por la paz”.

sacudido por la violencia 
desde hace ahos, a conse- 
cuencia de la cual han 
muerto cerca de 40 mil 
personas. La clase domi- 
nante apoyada por el go
biemo de EE,UU. se ha 
mantenido en su terque- 
dad, negandose a todo dia- 
logo con las fuerzas belige- 
rantes. Por ello son impor- 
tantes las palabras del Papa 
llamando a un dialog© sin
cere en ese pais.

pocos dias de cum- 
plirse tres ahos de 
la muerte de Mons. 
Romero, Arzobis

po de El Salvador, el Papa 
Juan Pablo II realizo un 
importante viaje por Ame
rica Central, que abarco 8 
paises.

Esta visita tiene un gran 
significado para el pueblo 
centroamericano que su- 
fre tan duramente la opre- 
sion, la explotacion y la 
guerra civil. Esos pueblos 
esperan sin duda del Papa 
una ayuda para encontrar 
los caminos de la paz.

Ya desde los primeros 
dias de su visita a Centro
america el Papa enfatizo 
los “debereshumanos”que 
se imponen a la Iglesia. “El 
Evangelio se esforzara en 
eliminar la opresion y la

Daniel Ortega pronun
cio el discurso central, en 
el cual denuncio duramen
te la politica agresiva del 
gobiemo de EE.UU. con
tra Nicaragua. Sehalo tam- 
bien que la revolucion ni- 
caragiiense se identifica 
con los valores que el Papa 
ha predicado en sus viajes 
por America Latina: vestir 
al desnudo, dar comida al 
hambriento, vivienda al 
que no la tiene y educa- 
cion.

En este pais miles de 
personas recibieron tam- 
bien al Papa, el cual fue sa- 
ludado a su llegada por los 
dirigentes de la revolucion 
sandinista.

El Papa en su respues- 
ta condeno la influencia 
extranjera “de donde quie- 
ra que sea, que ha impedi- 
do que estos pueblos lo- 
gren la paz, la fratemidad, 
el progreso humano, social, 
civil y democratico”.

AMERICA
na, llegando a San Jose de 
Costa Rica. En su mensaje 
hizo un llamamiento a la 
paz y sehalo que ven fa a 
compartir el dolor de los 
pueblos y comprenderlo 
mas de cerca, para dejar su 
palabra de alien to, que 
conduzca a un necesario 
cambio de actitudes.

La visita papal a Centro
america concluyo con bre
ves escalas en Belice y Hai
ti, de donde el Papa retor- 
no a Roma. Esperamos 
que este viaje de Juan Pa
blo II tenga resultados fruc- 
tiferos para el logro de la 
paz tan ansiada en Centro
america. Pero una paz, co- 
mo dice el Papa, basada 
“en la verdad y la justicia”.

injusticia bajo todas sus 
formas”.

I 
U.



EL PAPA

EN

CENTRO- ESCALA EN PANAMA

FIN DE LA GIRA

A

2928

PRIMERA ETAP A: COSTA 
RICA

NICARAGUA RECIBE AL 
PAPA

Esta ciudad tributo tam- 
bien un calido recibimien- 
to a Juan Pablo II y se ofi- 
cio una misa al aire libre a 
la cual asistieron 200 mil 
personas.

EN EL SALVADOR: 
HOMENAJE A MONS.
ROMERO

CONDENA A
FUSILAMIENTOS EN
GUATEMALA

Durante su homilia el 
Papa se refirio al “derecho

Ante centenares de mi
les de personas el Papa 
censuro al gobiemo militar 
de Guatemala por haber 
fusilado cuatro dias antes 
de su llegada, a seis perso
nas.

!
i
J

I

ll

En Guatemala cien mil 
personas han muerto victi- 
mas de la violencia, de 
acuerdo a un informe del 

Comite de Justicia y Paz 
de Ginebra. Solo desde la 
toma del poder por el ge
neral Rios Mont han muer
to 9 mil personas.
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a la vida” y sehald que 
“cuando se atropella al 
hombre,. cuando se violan 
sus derechos, cuando se le 
somete a torturas, cuando 
se le violenta con el secues- 
tro o se viola su derecho a 
la vida, se comete un cri
men y una gravisima ofen- 
sa a Dios” siendo ovacio- 
nado por la multitud.

Las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado se han 
caracterizado por friccio- 
nes y polemicas, e incluso 
el obispo Mario Rios Mont, 
hermano del presidente, se 
encuentra en el exilio.

800 mil salvadorehos, 
en su mayoria campesinos 
escucharon la misa celebra- 
da al aire libre. En ella el 
Papa menciono especial- 
mente al arzobispo Rome
ro, sehalando que acababa 
de visitar su tumba, y res- 
catando su incansable la
bor por la paz.
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El 2 de marzo el Papa 
piso tierra latinoamerica-

pocos dias de cum- 
plirse tres ahos de 
la muerte de Mons. 
Romero, Arzobis

po de El Salvador, el Papa 
Juan Pablo II realize un 
importante viaje por Ame
rica Central, que abarco 8 
paises.

Ya desde los primeros 
dias de su visita a Centro- 
america el Papa enfatizo 
los “debereshumanos” que 
se imponen a la Iglesia. “El 
Evangelio se esforzara en 
eliminar la opresion y la

En este pais miles de 
personas recibieron tam- 
bien al Papa, el cual fue sa- 
ludado a su llegada por los 
dirigentes de la revolucion 
sandinista.

El Papa en su respues- 
ta condeno la influencia 
extranjera “de donde quie- 
ra que sea, que ha impedi- 
do que estos pueblos lo- 
gren la paz, la fratemidad, 
el progreso humane, social, 
civil y democratico”.

El 6 de marzo el Papa 
llego a San Salvador y ante 
miles de catolicos salvado- 
refios que daman por la 
paz en ese pais, sehalo que 
“nadie debe ser excluido 
del esfuerzo por la paz”.
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Esta visita tiene un gran 
signiticado para el pueblo 
centroamericano que su- 
fre tan duramente la opre
sion, la explotacion y la 
guerra civil. Esos pueblos 
esperan sin duda del Papa 
una ayuda para encontrar 
los caminos de la paz.

Daniel Ortega pronun
cio el discurso central, en 
el cual denuncio duramen
te la politica agresiva del 
gobiemo de EE.UU. con
tra Nicaragua. Sehald tam- 
bien que la revolucion ni- 
caragiiense se identifica 
con los valores que el Papa 
ha predicado en sus viajes 
por America Latina: vestir 
al desnudo, dar comida al 
hambriento, vivien da al 
que no la tiene y educa- 
cidn.

Juan Pablo II oficid una 
misa al aire libre a la cual 
asistieron unas 400 mil 
personas. Las noticias in- 
temacionales sehalan que 
esta misa fue un tanto ac- 
cidentada por los conti- 
nuos reclames de ciertos 
sectores para que el Papa 
hiciese una defensa mas 
clara del proceso. Pero no 
hubo ningiin conflicto con 
las autoridades, con las cua- 
les el Papa tuvo un amplio 
dialogo.

sacudido por la violencia 
desde hace ahos, a conse- 
cuencia de la cual han 
muerto cerca de 40 mil 
personas. La clase domi- 
nante apoyada por el go
biemo de EE,UU. se ha 
mantenido en su terque- 
dad, negandose a todo dia
logo con las fuerzas belige- 
rantes. Por ello son impor- 
tantes las palabras del Papa 
llamando a un dialogo sin- 
cero en ese pais.

En Honduras el Papa se 
despidid practicamente de 
Centroamerica con una 
plegaria a la Virgen pidien- 
do el fin de las injusticias y 
el cese de las luchas, los 
odios y las muertes violen- 
tas en la region. El Papa re- 
salto la figura de Marfa en 
la religion catolica y la de- 
vocidn que le profesan los 
pueblos latinoamericanos.

Costa Rica presentd un 
ambiente de verdadera fies
ta para recibir al Papa y 
miles se apostaban en las 
calles desde el dfa anterior, 
esperando el paso de Juan 
Pablo II.
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AMERICA
na, llegando a San Jose de 
Costa Rica. En su mensaje 
hizo un llamamiento a la 
paz y sehald que ven fa a 
compartir el dolor de los 
pueblos y comprenderlo 
mas de cerca, para dejar su 
palabra de alien to, que 
conduzca a un necesario 
cambio de actitudes.

La visita papal a Centro
america concluyo con bre
ves escalas en Belice y Hai
ti, de donde el Papa retor- 
no a Roma. Esperamos 
que este viaje de Juan Pa
blo II tenga resultados fruc- 
tfferos para el logro de la 
paz tan ansiada en Centro
america. Pero una paz, co- 
mo dice el Papa, basada 
“en la verdad y la justicia”.
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injusticia bajo todas sus 
formas”.
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Alli hay 20 hombres al- 
rededor de un televisor. 
No estan viendo ningun

ASI NOS DICEN QUE ES 
LUYA

iSERAN SORDAS LAS 
AUTORID ADES DEL 
LUGAR?

CURSILLO DE
PROMOTORES

tacion. Tambien hemos in- 
troducido algunos temas 
nuevos que nos fueron re- 
queridos, como aquellos 
de corte literario y cultu
ral; asimismo tratamos de 
recoger algunos relates en 
las palabras propias de los 
campesinos en la seccion 
sobre celebraciones rebgio.- 
sas y Nos Escriben. Espe- 
ramos que estas innovacio- 
nes sean del agrado de to- 
dos ustedes.

Pero todos estos cam
bios no tendran sentido si 
ustedes, los lectores de es
ta revista —especialmente 
los campesinos—, no tie- 
nen una actitud mas activa 
y participativa. Es por eso 
que les pedimos un mayor 
compromiso con ANDE-

Ustedes tienen la pala- 
bra.

10 Altos DE PASTORAL RURAL 

EN LOS VALLES DC 

HUAURA V HUARAL 

1*70 - IMO 
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OIOCESIS DE HUACHO

La Comision Episcopal 
de Accion Social (CEAS) 
acaba de editar tres nuevas 
publicaciones de su serie 
Documentacion. Estos tres 
numeros recogen tres ex- 
periencias distmtas de pas
toral en el medio rural, 
que son evaluadas por 
aquellos que las llevaron a 
cabo.

Aprovechando las cola- 
boraciones que nos envian 
los promotores de salud de 
Luya (Dpto. de Amazo
nas) nos daremos una pasa- 
dita por este pueblo a la 
vez que conoceremos un 
poco de sus actividades e 
inquietudes.

on gusto segui- 
mos recibiendo los 
aportes que para 
Andenes nos estan 

haciendo Hegar nuestros 
hermanos campesinos.

Ooamnuciin Vol. Ill N° 4

I______________________ _

Nos Escriben...

“10 anos de pastoral ru
ral en los valles de Huaura 
y Huaral” recoge la expe- 
riencia de dos sacerdotes 
de la diocesis de Huacho.

bre respectivamente). Muy 
a nuestro pesar nos hemos 
visto obligados a subir el 
precio de la suscripcion a 
1,000 soles y el del ejem- 
plar a 250 soles, ello se de- 
be a que los costos han su- 
bido mucho en el ultimo 
aho. Una manera justa- 
mente de bajar estos cos
tos es vendiendo mas nu
meros de ANDENES ya 
que asi el precio unitario 
bajaria. Por eso les pedi
mos tambien a todos uste
des su colaboracion en la 
difusion y venta del bole- 
tin. Queremos que sientan 
a ANDENES suyo y se 
comprometan con el a fon - 
do.

Un pueblo de las serra- 
nias del Amazonas a 2400 
mets. sobre el nivel del 
mar. Como todos los pue
blos tiene su Plaza de Ar
mas, su templo, el puesto 
de la GC, sus innumera- 
bles cantinas y pequenas 
bodegas, pero ademas tie
ne el Tupay esto le hace 
ser distinto a los demas 
pueblos del Peru. El Tupay 
es el lugar del “encuen- 
tro”, eso significa y eso es 
en realidad. Es una cons- 
truccion sencilia y alegre 
con una pequeha cancha 
de deportes, al costado es
ta el Templo. Alli se en- 
cuentran los nihos del pue
blo para jugar y los jovenes 
para sus reufiiones y las se- 
horas y los hombres; alii se 
encuentran unos con otros 
los hermanos que no se co- 
nocian: y se encuentran 
con ellos mismos los que 
ten fan miedo de conocer- 
se; y se encuentran con 
Dios los que andan solos 
por la vida.

Por otra parte piden a 
los maestros que en lugar 
de tanta exigencia por el 
uniforme escolar, que en el 
campo no es tan necesario, 
se preocupen mas por los 
alumnos, los traten como a 
personas, que no saquen 
pretextos para ausentarse 
de la escuela descuidando 
las clases.

18 veces los de la cornu- 
nidad de Llactampa acu- 
dieron a las autoridades sa- 
nitarias pidiendo la canali- 
zacion y purificacion del 
agua sin Hegar a ser escu- 
chados hasta ahora.

on el presente nu- 
mero de ANDENES 
iniciamos nuestras 
entregas correspon- 

dientes a 1983, y como 
podran apreciar salimos 
con un nuevo formato y 
una nueva diagramacion. 

Acogiendo las sugeren- 
cias y observaciones de mu- 
chos de nuestros lectores 
hemos ampliado un poco 
el formato para poderle 
dar mas cabida a las fotos 
e ilustraciones, asi como 
mayor agilidad a la presen-

NES, tanto mediante el 
envio de noticias, artfculos 
y fotos sobre temas que 
puedan ser de interes para 
los lectores de todo el pais, 
como remitiendonos sus 
boletines y publicaciones 
locales. Ya algunos campe
sinos de distintas regiones 
se han comprometido co
mo corresponsales, pero 
todavia no han mandado 
material para ANDENES. 
Esperamos entonces sus 
aportes.

Igualmente con este nu- 
mero de ANDENES les lle- 
gara la nueva ficha de sus
cripcion para los cuatro 
numeros de este ano, ya 
que seguiremos saliendo 
cada tres meses (en marzo, 
junio, setiembre y diciem-

presenta una sintesis del li- 
bro del mismo nombre que 
relata la experiencia de cin- 
co ahos de trabajo pastoral 
y de convivencia con co- 
munidades campesinas de 
JuH.

“La pastoral rural en 
Cajamarca” es una refle
xion de Monsenor Dam- 
mert sobre la trayectoria 
de la Iglesia de Cajamarca 
en su relacion con el mun- 
do campesino y las nuevas 
altemativas de trabajo que 
surgieron a partir de la re- 
novacion pastoral de 1962.

Estos libros constituyen 
un aporte muy importante 
para todos aquellos intere- 
sados en reflexionar sobre 
el trabajo de pastoral rural 
en el Peru y en iluminar su 
propia practica a la luz de 
otras experiencias.

Para adquirir este libro 
pueden dirigirse a:

PIDEN A LAS COMU- 
NIDADES que vivan como 
hermanos, sin discordia, 
sabiendo reconciharse para 
mantener la amistad.

Tornado de los aportes 
de: Jose Telesforo San
chez, Deciderio Heredia, 
Celinda Lopez, Jos£ Mar
cial Rodas, Aurora Pelaez, 
Herminio Cabrera, Jose 
Manuel Rojas, Jose Oriel 
Tuesta, Filiberto Rios.

A partir del analisis de do- 
cumentos realizados a lo 
largo de dichos^ ahos, ha- 
cen una reflexion sobre la 
realidad que reflejaban y 
los planteamientos teolo- 
gicos que se encontraban 
detras de ellos.

Del 3 al 8 de Enero se 
reunieron promotores de 
Rodriguez de Mendoza 
para su 5to. cursHlo. A- 
prendieron algo de obste- 
tricia, salud matemo infan- 
til y planificacion familiar. 
En Luya hubo tambien 
otro curso donde han estu- 
diado la realidad de sus zo- 
nas y han sacado como 
conclusion: que el promo
tor de salud debe educar a 
su comunidad para preve- 
nir las enfermedades, de- 
ben trabajar unidos a las 
parteras tradicionales, dar 
confianza a la gente y ser 
un ejemplo en la comuni
dad.

1

partido de futbol, ni tele
novela. No. Estan repa- 
sando gracias al sistemq 
de Video Tape lo apren- 
dido en la ultima clase so
bre la necesidad de la hi- 
giene y problemas de la 
contaminacion del agua. 
Son 20 los que se prepa- 

para promotores de 
vienen de 
donde ni 
sanitarios. 

voluntarios

ran 
salud, todos 
comunidades 
siquiera hay 
Todos son 
elegidos o aceptados por 
los comuneros de sus lu- 
gares y saben que no van 
a ganar nada y que van a 
tener que trabajar mucho. 
Su mision no es hacer las 
veces de sanitarios, ni ser 
enfermeros rurales; su 
mision es mucho mas Hu
mana y dificil: se trata 
de ensehar a la gente a vi- 
vir en salud.

CEAS - Rio de Janeiro 
488 - Jesus Maria. Telf.: 
G23409

—

LA PASTORAL RURAL 

EN CAJAMARCA
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La Comisibn Episcopal 
de Accion Social (CEAS) 
acaba de editar tres nuevas 
publicaciones de su serie 
Documentacion. Estos tres 
numeros recogen tres ex- 
periencias distintas de pas
toral en el medio rural, 
que son evaluadas por 
aquellos que las llevaron a 
cabo.

bajaria. Por eso les pedi- 
mos tambien a todos uste
des su colaboracion en la 
difusion y venta del bole- 
tin. Queremos que sientan 
a ANDENES suyo y se 
comprometan con el a fon - 
do.

Aprovechando las cola- 
boraciones que nos envian 
los promotores de salud de 
Luya (Dpto. de Amazo
nas) nos daremos una pasa- 
dita por este pueblo a la 
vez que conoceremos un 
poco de sus actividades e 
inquietudes.

Pero todos estos cam
bios no tendran sentido si 
ustedes, los lectores de es
ta revista —especialmente 
los campesinos—, no tie
nen una actitud mas activa 
y participativa. Es por eso 
que les pedimos un mayor 
compromise con ANDE-

Del 3 al 8 de Enero se 
reunieron promotores de 
Rodriguez de Mendoza 
para su 5to. cursillo. A- 
prendieron algo de obste- 
tricia, salud matemo infan- 
til y planificacion familiar. 
En Luya hubo tambien 
otro curso donde han estu- 
diado la realidad de sus zo- 
nas y han sacado como 
conclusion: que el promo
tor de salud debe educar a 
su comunidad para preve- 
nir las enfermedades, de- 
ben trabajar unidos a las 
parteras tradicionales, dar 
confianza a la gente y ser 
un ejemplo en la comuni
dad.

Estos libros constituyen 
un aporte muy importante 
para todos aquellos intere- 
sados en reflexionar sobre 
el trabajo de pastoral rural 
en el Peru y en iluminar su 
propia practica a la luz de 
otras experiencias.

Para adquirir este libro 
pueden dirigirse a:

on gusto segui- 
mos recibiendo los 
aportes que para 
Andenes nos estan 

haciendo Hegar nuestros 
hermanos campesinos.

Nos Escriben...

Por otra parte piden a 
los maestros que en lugar 
de tanta exigencia por el 
uniforme escolar, que en el 
campo no es tan necesario, 
se preocupen mas por los 
alumnos, los traten como a 
personas, que no saquen 
pretextos para ausentarse 
de la escuela descuidando 
las clases.

18 veces los de la comu
nidad de Llactampa acu- 
dieron a las autoridades sa- 
nitarias pidiendo la canali- 
zacion y purificacion del 
agua sin Hegar a ser escu- 
chados hasta ahora.

“10 anos de pastoral ru
ral en los vaHes de Huaura 
y Huaral” recoge la expe- 
riencia de dos sacerdotes 
de la diocesis de Huacho.

bre respectivamente). Muy 
a nuestro pesar nos hemos 
visto obligados a subir el 
precio de la suscripcion a 
1 000 soles y el del ejem- 
plar a 250 soles, ello se de
be a que los costos han su- 
bido mucho en el ultimo 
aho. Una manera justa- 
mente de bajar estos cos
tos es vendiendo mas nu
meros de ANDENES ya

Un pueblo de las serra- 
nfas del Amazonas a 2400 
mets. sobre el nivel del 
mar. Como todos los pue
blos tiene su Plaza de Ar
mas, su templo, el puesto 
de la GC, sus innumera- 
bles cantinas y pequenas 
bodegas, pero ademas tie
ne el Tupay esto le hace 
ser distinto a los demas 
pueblos del Peru. El Tupay 
es el lugar del “encuen- 
tro”, eso significa y eso es 
en realidad. Es una cons- 
truccion sencilia y alegre 
con una pequeha cancha 
de deportes, al costado es
ta el Templo. Alli se en- 
cuentran los nihos del pue
blo para jugar y los jovenes 
para sus reufiiones y las se- 
horas y los hombres; alii se 
encuentran unos con otros 
los hermanos que no se co- 
nocian: y se encuentran 
con ellos mismos los que 
ten fan miedo de conocer- 
se; y se encuentran con 
Dios los que andan solos 
por la vida.

presenta una sintesis del li
bro del mismo nombre que 
relata la experiencia de cin- 
co ahos de trabajo pastoral 
y de convivencia con co- 
munidades campesinas de 
JuH.

“La pastoral rural en 
Cajamarca” es una refle
xion de Monsehor Dam- 
mert sobre la trayectoria 
de la Iglesia de Cajamarca 
en su relacion con el mun- 
do campesino y las nuevas 
altemativas de trabajo que 
surgieron a partir de la re- 
novacion pastoral de 1962.

PIDEN A LAS COMU- 
NIDADES que vivan como 
hermanos, sin discordia, 
sabiendo reconciharse para 
mantener la amistad.

Tornado de los aportes 
de: Jose Telesforo San
chez, Deciderio Heredia, 
Celinda Lopez, Josd Mar
cial Rodas, Aurora Pelaez, 
Herminio Cabrera, Jose 
Manuel Rojas, Jose Oriel 
Tuesta, Filiberto Rios.

A partir del analisis de do- 
cumentos realizados a lo 
largo de dichos ahos, ha- 
cen una reflexion sobre la 
realidad que reflejaban y 
los planteamientos teolo- 
gicos que se encontraban 
detras de ellos.

r

partido de futbol, ni tele
novela. No. Estan repa- 
sando gracias al sistem^ 
de Video Tape lo apren- 
dido en la ultima clase so
bre la necesidad de la hi- 
giene y problemas de la 
contaminacion del agua. 
Son 20 los que se prepa- 
ran para promotores de 
salud, todos vienen de 
comunidades donde ni 
siquiera hay 
Todos son 
elegidos o aceptados por 
los comuneros de sus lu- 
gares y saben que no van 
a ganar nada y que van a 
tener que trabajar mucho. 
Su misidn no es hacer las 
veces de sanitarios, ni ser 
enfermeros rurales; su 
misidn es mucho mas Hu
mana y dificil: se trata 
de ensehar a la gente a vi- 
vir en salud.

on el presente nu- 
mero de ANDENES 
iniciamos nuestras 
entregas correspon- 

dientes a 1983, y como 
podran apreciar salimos 
con un nuevo formato y 
una nueva diagramacidn. 

Acogiendo las sugeren- 
cias y observaciones de mu- 
chos de nuestros lectores 
hemos ampliado un poco 
el formato para poderle 
dar mas cabida a las fotos 
e ilustraciones, asi como 
mayor agilidad a la presen-

NES, tanto mediante el 
envio de noticias, articulos 
y fotos sobre temas que 
puedan ser de interes para 
los lectores de todo el pais, 
como remitiendonos sus 
boletines y publicaciones 
locales. Ya algunos campe
sinos de distintas regiones 
se han comprometido co
mo corresponsales, pero 
todavia no han mandado ____ ___ HH____
material para ANDENES. que asi el precio unitario 
Esperamos entonces sus 
aportes.

Igualmente con este nu- 
mero de ANDENES les lle- 
gara la nueva ficha de sus- 
cripcidn para los cuatro 
numeros de este aho, ya 
que seguiremos saliendo 
cada tres meses (en marzo, 
iunio, setiembre y diciem-

CEAS - Rio de Janeiro 
488 - Jesus Maria. Telf.: 
G23409
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Quisiera atar estos versos 
como se atan las gavillas 
pa’ cantar las maravillas 
del gran Dios de las victorias 
que se ha cubierto de gloria 
liberando a su familia. 
Con la fuerza de su brazo 
su justicia nos mostro; 
de su pueblo se acordo 
y todos han contemplado 
lo que Dios ha realizado 
al salvamos con amor. 
Y los centroamericanos 
canten juntos en las sierras 
porque a juzgar a estas tierras 
ya viene el Dios justiciero 
ya viene de su potrero, 
un gran proyecto El encierra.

* Este salmo lo hemos tornado 
del calendario 1983 editado 
por “el tayacan” de las comu- 
nidades campesinas cristianas 
de Nicaragua.
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