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Los Desastres y la Situacion Nacional

nizaciones populares de Piu- 
ra, Puno y otras regiones 
han planteado diversas alter- 
nativas ante el Estado a fin 
de aliviar las dramaticas con- 
secuencias de estos proble- 
mas.

En medio de tanta des- 
gracia hay que senalar sin 

> que esta es una 

’ y

Frente a esta situacion se embargo que esta es una 
clones enteras por parte de estan expresando diversas oportunidad de plantear y 
las autoridades politico-mi- formas de respuesta popular realizaralternativasqueper- 
litares de la region y que han que buscan resolver los mul- mitan mejores condiciones 
sido cuestionados por diver- tiples problemas de sobrevi- de vida para las poblaciones 
sos medios de comunicacion. vencia y reconstruccion de afectadas de ahora en ade- 

aquellos que son directa- lante.
A esta situacion que ya se mente afectados. Las orga-

E1 pais se encuentra en 
una situacion de desastre sin 
precedentes en nuestra his- 
toria. Mas de la mitad de 
nuestro territorio ha sido 
afectado, en mayor o menor 
intensidad, por fenomenos 
naturales de distinto tipo. 
En el norte: torrenciales llu- 
vias y desbordes intermina- 
bles de los rios; en el sur: 
una terrible sequia que esta 
acabando con animales y 
cultivos; y en el centre y 
muchos otros lugares, huay- 
cos y deslizamientos que

Ahora mas que nunca ha- 
_______ ___! • i • -i | vei 

dadera de los sectores popu
lares y de otros sectores e 

Este panorama crea grave mstituciones que trabajan 
a . j i „ con ellos. Canalizar la ayuda

sente y el future de raillo-- de manera inmediata, apo- 
nes de peruanos que se ven ; ___ ____ I__

tes que, se suceden en las afectados por estos hechos; res de respuesta son tareas 

consecuencia de las deliran- poblacion respecto al desti- 
t 
minoso, asi como los indis- 
criminados ataques a pobla-

han arrasado pueblos y ais- pectivas son pues bastante 
lado a poblaciones enteras. negras para el pueblo, en es

te aho 1983.
Este es el dramatico pa

norama nacional. A ello de- 
bemos sumarle una aguda 
crisis economica que se ha 
visto agravada en los prime- 
ros meses de este ano. La in- Los pobres son siempre 
flacion (aumento de precios) los mas afectados, ya sea 
ha sido de 37.5°/o entre ene- por los desastres o por la cri- 
ro y abril y el Producto Bru- sis economica, y en este ca- 
to Intemo (todo lo que se so, el campesinado esta sien- 
produce en el pais) ha des- do particularmente afecta- 
cendido en —10.2°/o en el do. Pero aunque el dolor es 
primer trimestre. Las pers- grande el pueblo ha ido res-

ticularmente en Ayacucho. 
Los enfrentamientos y muer- yar las alternativas popula-
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comunidades campesinas a asi como del conjunto de la de hoy.

tes acciones de Sendero Lu- no proximo de nuestro pais.

istintos acontecimien- venia dando desde el ano
tos de particular grave- pasado repercutiendo nega- 

dad marcan la coyuntura tivamente en el mundo ru- 
del pais y del campo en par- ral, se ahaden desde princi- 
ticular. Crisis economica pios de este aho desastres de 
con inflacion galopante, dis- cliverso tipo que azotan am- 
minucion de la produccion, plias areas de nuestro terri- 
son algunos indicadores de torio. La hambruna, el cles- 
esta situacion. empleo y la destruccion son

las terribles consecuencias ce falta una solidaridad 
De otro lado esta el feno- de estos fenomenos.

meno del terrorismo que 
viene dejando crecientes vic- L ' 
timas en la zona central, par- incertidumbre para erpre-

nes de peruanos que se ven

0



Amigo lector

LOS DESASTRES Y
LA SITUACION NACIONAL

3

7

Reportaje a Cajamarca 10

Nuestra Cultura 16

Concurso Literario Campesino 17

Pagina Legal 18

Materiales de Trabajo 20 Diagramacion: Cesar Veliz

La Fiesta de San Juan Bautista 22

La Iglesia en el Campo 24

Noticias del Mundo 28

Nos Escriben/Nuevas Publicaciones 30

Juan Santos Atahualpa 31
Ciudades enteras invadidas por las aguas

2 3
<

Suscripcion anual: 1,000 soles (extraniero: 5 dis.) 

Precio de ejemplar: 250 soles

Equipo responsable: P. Andres Besinet

Roxana Garcia-Bedoya

Congreso Agrario aprueba Programa 

de Emergencia para el Agro

Impresion: Oficina de Copias e Impresiones 

Av. Petit Thouars 383. Lima

Fotos: Cortesfa Quehacer, El Diario, ILLA, 

Institute de Apoyo Agrario, Andenes.

nativas ante el Estado a fin
 j con-

secuencias de estos proble- 
mas.

FRENTES CIVICOS Y 
MOVILIZACION 

POPULAR

Es una publicacion trimestral de

SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES

Noticias, articulos, correspondencia y giros, 

dirigirlos a: Servicios Educativos Rurales Ap. 

11674 - Lima 11 - PERU

Indice
Los Desastres y la Situacion Nacional

En medio de tanta des- 
gracia hay que senalar sin

> que esta es una

’ y

dad
del pais y del campo en 
ticular. ~

Los pobres son siempre 
x z ' i sea

ha sido de 37.5°/o entre ene- por los desastres o por la cri- 
ro 1_ 
to Interne (todo lo que se

Frente a esta situacion se embargo que esta es una 
clones enteras por parte de estan expresando diversas oportunidad de plantear y 
las autoridades politico-mi- formas de respuesta popular realizaraltemativasqueper- 
litares de la region y que han que buscan resolver los mul- mitan mejores condiciones 
sido cuestionados por diver- tiples problemas de sobrevi- de vida para las poblaciones 
sos medios de comunicacion. vencia y reconstruccion de afectadas de ah ora en ade- 

aquellos que son directa- lante.
A esta situacion que ya se mente afectados. Las orga-

El pais se encuentra en 
una situacion de desastre sin 
precedentes en nuestra his- 
toria. Mas de la mitad de 
nuestro territorio ha sido 
afectado, en mayor o menor 
intensidad, por fenomenos 
naturales de distinto tipo. 
En el norte: torrenciales llu- 
vias y desbordes intermina- 
bles de los rios; en el sur: 
una terrible sequia que esta 
acabando con animales y 
cultivos; y en el centre y 
muchos otros lugares, huay- 
cos y deslizamientos que

Ahora mas que nunca ha- 
_______ ___t ’i ■ i j vei 

dad era de los sectores popu- 
lares y de otros sectores e 

Este panorama crea grave instituciones que trabajan
■ con ellos. Canalizar la ayuda 

sente y el future de millo- de manera inmediata, apo- 
, j ven ;.. 

tes que, se suceden en las afectados por estos hechos; res de respuesta son tareas 

consecuencia de las deliran- poblacion respecto al desti- 
t , ’ " ’ ...

minoso, asi como los indis- 
criminados ataques a pobla-

istintos acontecimien- ven fa dando desde el afio nizaciones populares de Piu- 
tos de particular grave- pasado repercutiendo nega- ra, Puno y otras regiones 
marcan, la coyuntura tivamente en el mundo ru- han planteado diversas alter- 

T- ’7 par- ral, se anaden desde princi- i.„ll
Crisis economica pios de este aho desastres de de aliviar las dramaticas 

con inflacion galopante, dis- diverso tipo que azotan am- 
minucion de la produccion, plias areas de nuestro tern- 
son algunos indicadores de torio. La hambruna, el des- 
esta situacion. empleo y la destruccion son

las terribles consecuencias c.e falta una solidaridad
De otro lado esta el feno- de estos fenomenos.

meno del terrorismo que
viene dejando crecientes vic- F ,
timas en la zona central, par- incertidumbre para el pre-

nes de peruanos que se ven

han arrasado pueblos y ais- pectivas son pues bastante 
lado a poblaciones enteras. negras para el pueblo, en es

te ano 1983.
Este es el dramatico pa

norama nacional. A ello de- 
bemos sumarle una aguda 
crisis economica que se ha 
visto agravada en los prime- 
ros meses de este ano. La in
flacion (aumento de precios) los mas afectados, ya

y abril y el Producto Bru- sis economica, y en este ca-
C x ■ so, el campesinado esta sien- 

produce en el pais) ha des- do particularmente afecta- 
cendido en —10.2°/o en el do. Pero aunque el dolor es 
primer trimestre. Las pers- grande el pueblo ha ido res-

ticularmente en Ayacucho. 
Los enfrentamientos y rnuer- yar las alternativas popula- 
xxz« - -------- --------------—„—     vcxxxxzo ^»vx vouxzo xxxzxzXxvzo, XV0 uc X copucoua bun LtllUdri

comuniclades campesinas a asi como del conjunto de la de hoy.

tes acciones de Sendero Lu- no proximo de nuestro pais.

aww.®

___



REGION CENTRAL

EN EL SUR

La Repitblica 17/4/83

EN EL NORTE

54

pondiendo a esta situacion 
y ha venido organizandose.

EL PANORAMA 
NACIONAL

de diversos valles, lo han 
perdido todo y el daho no 
se limita a la destruccion de 
los cultivos de esta campaha 
sino que en muchos casos 
sera diffcil realizar una proxi- 
ma siembra por la destruc
cion de infraestructura.

Numerosos pueblos de las 
zonas rurales se encuentran 
totalmente aislados por el 
corte de las carreteras a cau
sa de los huaycos, y a ellos 
no llega ninguna ayuda.

VIVIENDA: 330 mil millones.
Destruccion de viviendas, dahos en hos- 
pitales, centres de salud y locales de fa- 
bricas y entidades del Estado. Los depar- 
tamentos mas afectados son Piura y 
Tumbes.

SECTORES ECONOMICOS MAS 
AFECTADOS

ESTIMACION DE LAS 
PERDIDAS

AGRICULTURA: 630 mil millones.
Cosechas desaparecidas, cultivos arrasa- 
dos, obras de irrigacion dahadas, equipos 
mecanicos y de labranza destruidos. Los 
departamentos mas afectados son los del 
norte por las lluvias y Puno por la sequia.

TRANSPORTE: 260 mil millones.
Masiva destruccion de vias terrestres y 
ferreas en diversas zonas del pais, dahos 
en aeropuertos. Los departamentos mas 
afectados son los del norte y centro.

Asimismo muchos pue
blos han quedado aislados 
por el corte de carreteras y 
viviendas y campos de culti- 
vo han sido arrasados por 
los huaycos y desbordes de 
los rios. Decenas de perso
nas han muerto arrastradas 
por el Iodo y el agua y miles 
han perdido sus viviendas.

pues semilla para la proxima 
campaha y la ganaderia de 
la region habra practicamen- 
te desaparecido.

En la costa central, el au- 
mento de la temperatura ha 
alterado los principales pla
nes de cultivo, y por ello 
por ejemplo, no se ha podi- 
do sembrar papa en gran 
parte de esta region.

El problema, grave para 
el pais por el desabasteci- 
miehto de alimentos que se 
producira, es dramatico pa
ra la poblacion campesina. 
Esta obligada a sacrificar su 
ganado y a venderlo a pre- 
cios bajisimos y ademas no 
obtendra nada por sus culti
vos, ni siquera lo minimo 
para el autoconsumo. La 
hambruna se cieme sobre la 
region, los campesinos tie- 
nen reservas hasta julio, 
cuando se habran comido 
hasta la semilla. No habra

Dieciocho departamentos 
del pais han sido afectados, 
en distinta medida, por los 
desastres. De estos los que 
han sufrido mas son E'

En la region norte las per- 
didas estan calculadas en 

Piura cerca de 500 millones de 
en el norte por las lluvias y dolares, especialmente afec- 
Puno en el sur por la sequia. tado se encuentra el sector

1±1 Como consecuencia direc- 
tades. Y asi como hay orga- ¥s ^u^as entre Tum- 
nizacion de los mismos afec- J\an !?c,rdi’

tados, hay tambien organi- 
zacion de los no afectados 
para la solidaridad. La orga- 
nizacion y la solidaridad son 
pues elementos centrales de 
esta coyuntura.

do alrededor de 200 mil has. 
de tierra, y se han deterio- 
rado o destruido obras y ser- 
vicios de riego, carreteras, 
viviendas, maquinarias, etc. 
Han muerto tambien algu- 
nas decenas de personas lle- 
vadas por las aguas y los 
huaycos, y hoy siguen mu- 
riendo mas por las enferme- 
dades y falta de alimentos, 
especialmente los nihos.

Las ciudades se han visto 
muy afectadas, calculandose 
en 50 mil las viviendas per- 
didas en la region norte, el 
campo ha sido practicamen- 
te devastado. Agricultores

Esta region ha sido afec- 
tada por diversos fenome- 
nos. De Junin hacia el sur, a 
lo largo de toda la faja andi- 
na, el clima se ha comporta- 
do de forma extraha alter- 
nando veranillos, heladas, 
granizadas y a veces violen- 
tas lluvias. Esto ha provoca- 
do el marchitamiento de la 
mayor parte de sembrios en 
secano.

El periodico “La Repu- 
blica” sehala un total de 
UN BILLON 300 MIL MI
LLONES DE SOLES en 
perdidas, es decir aproxima- 
damente mil millones de do
lares.

En general en los diferen- 
tes departamentos y locali- 
dades; hay esfuerzos por im- 
pulsar la organizacion, ya 
que se considera que esta es 
la mejor manera de enfren- 
tar las innumerables dificul-

agroindustrial. En las dece
nas de ciudades y pueblos 
aislados, millares de perso
nas se enfrentan a una ham
bruna creciente. La ayuda 
no llega en la forma espera- 
da, la falta de viveres, medi- 
cinas, agua, combustible es 
dramatica. A ello deben 
ahadirse los terribles proble- 
mas de salud que empiezan 
a agudizarse en forma alar- 
man te. El mal uso de las do- 
naciones, el aprovechamien- 
to de la situacion para co
brar sumas astronomicas por 
productos basicos son he- 
chos de todos los dias.

ENERGIA: 80 mil millones.
Perdidas tan solo por los dahos en el 
Oleoducto Norperuano y en la Refineria 
de Talara.

La Republica 24/4/83

Ademas esta el fendmeno 
de los huaycos que afecta- 
ron importantes tramos de 
la carretera central y de la 
via ferrea, ocasioriando des- 
abastecimiento y perdidas al 
pais.

Bn Puno el pueblo tam
bien se encuentra organiza- 
do. El 27 y 28 de abril se 
realize un paro departamen- 
tal, impulsado por el Frente 
regional y el Comite de De- 
fensa del Agro puneho, en 
que participan autoridades, 
gremios campesinos, alcal
des, etc.

En Piura se ha formado el 
Frente Civico Departamen- 
tal y a nivel provincial y dis- 
trital se reproducen formas 
de organizacion parecidas. 
La jDoblacion asi organizada 
esta en mejores condiciones 
para enfrentar los graves 
problemas de salud, alimen- 
tacion y de la reconstruc- 
cion en general. Este Frente 
Civico llevo a cabo un im- 
portante mitin en el mes de 
abril, donde participo desta- 
cadamente el arzobispo de 
Piura. Como terrible contrapar- 

te de la situacion norteha, el 
sur sufre una de las sequias 
mas graves de su historia. 
Puno y las provincias altas 
de Cusco, Apurimac, Are- 
quipa, Moquegua y Tacna 
han sufrido perdidas de prac- 
ticamente el 90°/o de sus 
cultivos y han visto secarse 
los pastes que alimentaban 
a la mayor ganaderia del 
pais.

Los dahos ocasionados 
por la sequia han compro- 
metido las actividades agri
colas y pecuarias de los 
proximos ahos ocasionando 
un gravisimo problema en la 
region, especialmente en Pu
no, que se manifiesta en una 
creciente desocupacion y 
migracion de la poblacion 
campesina.

LOCALIZACION DE LOS DESASTRES

BRASIL

CHILE

< 
>
O

% 1
%

Lluvias 
torrenciales 

INUNDACIONES

Lluvias 
irregu lares 
HUAYCOS (ALUDES)
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En general en los diferen- 
tes departamentos y locali- 
dades; hay esfuerzos por im- 
pulsar la organizacion, ya 
que se considera que esta es 
la mejor manera de enfren- 
tar las innumerables dificul- 
tades. Y asi como hay orga
nizacion de los mismos afec
tados, hay tambien organi- 
zacion de los no afectados 
para la solidaridad. La orga
nizacion y la solidaridad son 
pues elementos centrales de 
esta coyuntura.

Las ciudades se han visto 
muy afectadas, calculandose 
en 50 mil las viviendas per
didas en la region norte, el 
campo ha sido practicamen- 
te devastado. Agricultores

Ademas esta el fendmeno 
de los huaycos que afecta- 
ron importantes tramos de 
la carretera central y de la 
via ferrea, ocasionando des- 
abastecimiento y perdidas al 
pais.

Bn Puno el pueblo tam
bien se encuentra organiza- 
do. El 27 y 28 de abril se 
realize un paro departamen- 
tal, impulsado por el Frente 
regional y el Comite de De- 
fensa del Agro puneho, en 
que participan autoridades, 
gremios campesinos, alcal
des, etc.

En Piura se ha formado el 
Frente Civico Departamen- 
tal y a nivel provincial y dis- 
trital se reproducen formas 
de organizacion parecidas. 
La jpoblacion asi organizada 
esta en mejores condiciones 
para enfrentar los graves 
problemas de salud, alimen- 
tacion y de la reconstruc- 
cion en general. Este Frente 
Civico llevo a cabo un im- 
portante mitin en el mes de 
abril, donde participo desta- 
cadamente el arzobispo de 
Piura. Como terrible contrapar- 

te de la situacion norteha, el 
sur sufre una de las sequias 
mas graves de su historia. 
Puno y las provincias altas 
de Cusco, Apurimac, Are- 
quipa, Moquegua y Tacna 
han sufrido perdidas de prac- 
ticamente el 90°/o de sus 
cultivos y han visto secarse 
los pastos que alimentaban 
a la mayor ganaderia del 
pais.

Como consecuencia direc
ta de las lluvias entre Tum
bes y Ancash, se han perdi
do alrededor de 200 mil has. 
de tierra, y se han deterio- 
rado o destruido obras y ser- 
vicios de riego, carreteras, 
viviendas, maquinarias, etc. 
Han muerto tambien algu- 
nas decenas de personas lle- 
vadas por las aguas y los 
huaycos, y hoy siguen mu- 
riendo mas por las enferme- 
dades y falta de alimentos, 
especialmente los nihos.

Los dahos ocasionados 
por la sequia han compro- 
metido las actividades agri
colas y pecuarias de los 
proximos ahos ocasionando 
un gravisimo problema en la 
region, especialmente en Pu
no, que se manifiesta en una 
creciente desocupacion y 
migracion de la poblacion 
campesina.

LOCALIZACION DE LOS DESASTRES

BRASIL

SEQUIA

CHILE

< 
>
O

Lluvias 
torrenciales 
INUNDACIONES

Lluvias 
irregu lares 
HUAYCOS (ALUDES)
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La politica economica y 

no favorece al campo. Este

dencia, a ± ________ _

tres, la situacion de pobreza 

extrema en que se debaten 

permanentemente los

El camino preparatorio 

no estuvo libre de proble-

— 5.9o/o 8O0/0

45, mayo

fue desde un inicio un pun- 

to de acuerdo entre los dife- 

rentes gremios y motive di- 

versos comunicados de la 

Comision Organizadora, en 

que se tomaron posiciones 

de rechazo por ejemplo al 

alza de intereses de los pres- 

tamos del Banco Agrario, 

contra las politicas de con

trol de precios, por la vigen- 

cia de la ley que exonera de 

impuestos la importacion de 

bienes de uso agricola, etc.

crecer la solidaridad en me- 

cdo del dolor y la desespe-

E1 Ministerio de Agricul

ture senala que primeras eva- 

luaciones indican que al fi

nal de la Campana s registra- 

ra una baja sensible de Ta 

produccion agraria global 

En el primer trimestre de es

te ano solo ha crecido un 

O.90/0 y seguramente esas 

cifras empeoraran para fines 

de este aho.

deracion Nacional Agraria 

calcula 6 millones de perua- 

Snn’ que corresPonden en 

xoo/o a poblacion campesi- 

na, que, en centenares de 

miles de casos, ha perdido el

LECHE

(Igronoticias

1983)

Respecto a la magnitud de 19te§ro de sus cosechas Vi

la poblacion afectada por los Vlendas V enseres.

Analizando los diversos 

productos,. aquellos cuyo 

crecimiento ha sido negati

ve son:

en el Congreso .Igrario, a la iz^nuroa 1 . Li;>e Huanian (CNA).

EL DESARROLLO DEL 

CUNA

4* 4;,™ r*;"" h» rl,cei

^no? c°,sechas supera el tructuras economicas y so- sus ganancias ademdX fal 

dne ato

-o una

realmente difiYd panorama tona de un Pais, porque sus oportunidad para generar

• oonspOHcn^inc - -------------- a nuevas formas de solidari-

el 11 al 15 de mayo reras (FENDECAAP), Con- 

I? se realizo en Lima el federacion Campesina del 

I Congreso Unitario Peru (CCP), Asociacion de 

Nacional Agrario (CUNA). Criadores Holstein, Central 

Este reunio a cerca de 40 Nacional de Empresas Cam- 

organizaciones agrarias, re- pesinas (CENECAMP), Fren- 

presentadas por mas de 800 te de Accion Rural (FAR), 

delegados de las diferentes Comite de Defensa de la Pe- 

regiones del pais. quena y Mediana Agriculture

(CODEAGRO), Fondo Ga- 

Tal como hemos venido nadero Nacional (FONGAL- 

informando en ANDENES, Nacional), Federacion Na- 

desde varies meses atras se cional de Cooperativas Cafe- 

conformo una Comison Or- taleras (FENCOCAFE), Asq- 

ganizadora del Congreso, la ciacion de Productores Avi- 

cual estaba constituida por colas (APA).

los siguientes gremios: Orga- 

nizacion Nacional Agraria 

(ONA), Federacion Nacio- agraria del actual gobierno 

nal de Cooperativas Azuca- 1 ’ . "

Acontecimientos como es-

i- tos marcan sin duda la his- - - ___

un panorama toria de un pais, porque sus oportunidad 

consecuencias permanecen a r "_____

Esta dPhA - lar£oPlazo> agravando aun dad, Para con el pueblo afec-

una ocasibn rip .-Jri bl-en 1Pas la Sltuacion de pobreza tado y entre el mismo pue- 

que ayude a oonJr^T^,del PHeb}° Y limitando mas olo damnificado. Nuestro re- 

’ ' V oartu dP Ho tambien las posibihdades de to esta entonces en hacer

par cir ae los desas- desarrollo del pa is.

En momentos como este, ranza.

po- la polarizacion social se po-

generar

j
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CANA de 
AZUCAR

CARNE DE 
VACUNO

El camino preparatorio 
no estuvo libre de proble-

La pohtica economica y
„ _ > 

no favorece al campo. Este

- 5.9o/o 8O0/0

45, mayti

en hacer 
crecer la solidaridad en me
dio del dolor y la desespe-

fue desde un inicio un pun- 
to de acuerdo entre los dife- 
rentes gremios y motive di- 
versos comunicados de la 
Comision Organizadora, en 
que se tomaron posiciones 
de rechazo por ejemplo al 
alza de intereses de los pres- 
tamos del Banco Agrario, 
contra las politicas de con
trol de precios, por la vigen- 
cia de la ley que exonera de 
impuestos la importacion de 
bienes de uso agricola, etc.

El Ministerio de Agricul
ture senala que primeras eva- 
luaciones indican que al fi
nal de la Campana s registra- 
ra una baja sensible de Ta 
produccion agraria global. 
En el primer trimestre de es
te ano solo ha crecido un 
0.9o/o y seguramente esas 
cifras empeoraran para fines . 
de este ano.

deracion Nacional Agraria 
calcula 6 millones de perua- 

"os 9ue corresponden en 
xno/o a poblacion campesi- 
na, que, en centenares de 
miles de casos, ha perdido el 
integro de sus cosechas vi- 

’ enseres.

CONGRESO AGRARIO 
APRUE BA PROGRAM A DE 
EMERGENCIA PARA EL AGRO

dencia, a
tres, la situacion de pobreTa u Pais- 

extrema en que se debaten r
j permanentemente los po- la polarizacion social

el 11 al 15 de mayo reras (FENDECAAP), Con- 
se realizo en Lima el federacion Campesina del 
I Congreso Unitario Peru (CCP), Asociacion de 

Nacional Agrario (CUNA). Criadores Holstein, Central 
Este reunid a cerca de 40 Nacional de Empresas Cam- 
organizaciones agrarias, re- pesinas (CENECAMP), Fren- 
presentadas por mas de 800 te de Accion Rural (FAR), 
delegados de las diferentes Comite de Defensa de la Pe- 
regiones del pais. quena y Mediana Agriculture

(CODEAGRO), Fondo Ga- 
Tal como hemos venido nadero Nacional (FONGAL- 

informando en ANDENES, Nacional), Federacion Na- 
desde varios meses atras se cional de Cooperativas Cafe- 
conformo una Comison Or- taleras (FENCOCAFE), Aso- 
ganizadora del Congreso, la ciacion de Productores Avi- 
cual estaba constituida por colas (APA).
los siguientes gremios: Orga- 
nizacion Nacional Agraria La politica economica y 
(ONA), Federacion Nacio- agraria del actual gobierno 
nal de Cooperativas Azuca-

EL DESARROLLO DEL
CUNA
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Esta dphp to i ' larg°Plazo, agravando aun dad, para con el pueblo afec- 
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la comision de Comumdades Nativas.

de los socios.

PRINCIPALES ACUERDOS

Luego de tres dfas de tra-

Delegado escuchando una ponencia en el CUNA.

Cabe recalcar tambien la

9
r

se las diferentes mociones 

------------- > en comisiones.

LOGROS Y LIMITACIONES

Un balance general del 

evento lleva a destacar como

Itirigente yanesha en

a) La creacion de un fondo 

especial para la rehabilita- • 

cion del agro, que se fi- 

nanciara con el 50 por 

ciento del dinero del fon

do creado por la ley de 

reconstruccion aprobada 

recientemente por el Con- 

greso.

b) La condonacion de los 

prestamos del Banco Agra.

el Cusco por ejemplo; estos 

y otros gremios coordmaron 

la preparacion de mociones 

conjuntas para el Congreso. 

Este es un paso adelante en 

la unificacion de las reivindi- 

caciones de diversos secto- 

res del agro, aunque falta 

sin duda hacerlo con mayor

Sobre empresas asociati- 

vas bubo una larga discusion 

donde se expresaron diver- 

sas posiciones. La CCP ha- 

blaba de la reestructuracion 

de estas empresas, pero para 

el caso de la sierra, en espe

cial de Puno. La CNA plan- 

teaba la necesidad de un re

gimen especial para las CAPs 

de la costa, y que el estado 

les de un regimen de protec- 

cion por 5 anos para que 

puedan mantenerse, siempre 

y cuando sus socios lo deci- 

----- La CENECAMP no 

aceptaba el termino reestruc

turacion, y otras posiciones 

porque daba a los producto- 
so- 
en

La mecanica del evento 

consistio en la presentacion 

de ponencias

final y tramitar todas las agro 

otras mociones que no f— 

ron discutidasen la Plenaria.

A la clausura del Congre- festado por muchos delega- nacional, la evidencia de la 

so asistio el Presidente Be- 

laiinde, a quien le presenta- 

ron los acuerdos del evento 

entre los que se encontraba 

la libertad de numerosos 

campesinos detenidos por 

exigir sus derechos, como es 

el caso de los campesinos de 

Tarapoto y los detenidos 

por el paro agrario. La inter- 

vencion del presidente no 

respondio concretamente a 

la demanda, y mas bien se 

refirio a los campesinos de

tenidos como si estuvieran 

vinculados a acciones terro- 

ristas. Esto genero una pro

funda protesta en el audito- 

no que termino en una sil- 

oatina general.

Pero una limitacion im- 

trar lo ya logrado. Es decir portante del CUNA ha sido 

de no demorar la redaccion su poca difusion en bases y 

final de las mociones, asf por lo tanto la escasa prepa- 

como tambien de recoger fi- racion colectiva del mismo. 

dedignamente todo lo plan- 

teado y aprobado en estas.

Por no haber sido aprobadas presencia decisiva de los gre- 

todas las mociones en la Pie- mios campesinos y su im- 

naria, existe el riesgo de que pulso decidido a este. Con- 

la Comision no cumpla a sa- greso, aunque les falto pre- 

tisfaccion este encargo. sen tar un proyecto global

alternative al modelo de de- 

Otros logros del evento sarrollo que posterga al cam- 

son el haber propiciado una po. Falta un programa agra- 

- coordinacion entre gremios rio de cuestionamiento glo- 

como CCP, CNA, FENCO- bal pero que integre tam- 

CAFE, CGCP, que deberia bien las reivindicaciones con- 

ser permanente en adelante. cretas de los diferentes sec- 

Tambien a nivel regional, en tores del agro.

mas Hubieron indecisiones diferentes gremios, por la 

rw gr6.11110?, como fa mahana y, discusion en co- 

CN A, sobre la utihdad de misiones de esos mismos te- 

participar en un evento asi, mas, por la tarde. El ultimo 

tambien hubieron diferen- dia se realizo la sesion ple- 

cias sobre la composicion de naria donde debian aprobar- 

la Comision Organizadora se loo dU< 

(varios gremios planteaban elaboradas 

que estuvieran tambien la 

CNA). Finalmente se presen- Fueron catorce los temas 

taron dificultades respecto a de exposicion y por lo tanto 

la acreditacion de delegados los trabajados en comisiones. 

y a gago de cuotas de ins- Entre los mas importantes y 

enpcion. Pero la magnitud donde se suscito mayor de

de los problemas que ago- bate estan: Empresas Aso-

lan al agro pudo mas y se ciativas Agrarias, Legisla- dan 

mantuvolaunidadenlacon- cion Agraria, Concertacion

y Representatividad, Comer- y ueras posiciones

y Pr®clos’ Comu- incluso defendfan el D.L. 02 

nidades Campesmas, etc. | ...

res la libertad de decidir

bre la parcelacion. Pero

o , , . . , general se constato que la

bo ore legislacion podfan parcelacion no era una solu- 

notarse dos posiciones en el cion para las CAPs, aunque 

Congreso: una que pedia la tambien se planted la nece- 

modincacion parcial del D. sidad de respetar la decision 

L. 02 y otra que pedia su de los socios.

derogatbria total y la elabo- 

racidn de una ley alternati- 

va. Esta ultima posicidn fue 

-u aprobada en la comision 

por mayoria abrumadora. 

Se acordd tambien soheitar

mientos de quiebra contra bajo en Comisiones se Heed 

Inc fADn — _____ t  •. A____ _• , P

concretas planteadas por gre- Aqui uno de°los principales 

zizm , . acuerdos fue aprobar un

“Programa de Emergencia 

en Defensa del Agro”, la 

problematica de las zonas 

en desastre, especialmente 

Piura, estuvo presente en to- 

do el Congreso. En este Pro

grama se plantean medidas 

concretas tales como:

rio para la campaha agri- 

cola de este aho, para las 

zonas devastadas. Asi co- a 

mo el no pago del canon [" J 

de agua, la eliminacidn i/j 

del pago del impuesto al 

FONAVI y la anulacidn 

de cobros coactivos, en las 

zonas de desastre.

c) Impulsar a corto plazo la 

regionalizacidn democra- 

tica del pais, y la consti- 

tucidn de gobiernos regio

nales, que reemplacen a 

las corporaciones departa

mentales.

d) La entrega inmediata de 

titulos de propiedad a las 

comunidades campesinas 

y nativas.

Para poner en marcha es-

Coordinadora de Defensa 

del Agro, conformada por 

los trece miembros de la 

mesa directiva del Congreso.

Esta Coordinadora quedd de _

encargada de dar redaccion atendidas las demandas del 

IdO Clgl. O , C.* L. v- '1 “■ ' -----------

fue- bece la protesta del campo

llamando a un nuevo Paro 

Agrario, tai como fue mani-

lo mas importante la confor- 

x . .......— macion del Comite Coordi-

tos acuerdos se nombro una nador que tendra la tarea de 

canalizar las reivindicacio

nes y alternativas planteadas 

en el Congreso, y de presio- 

nar al gobierno por el logro 

sus objetivos. De no ser

debera ser el que enca- participacion de bases.

La aparicion de los gre

mios agrarios en la escena

dos en el Congreso. necesidad de su confluencia

para plantear con fuerza sus

Y en esta Comision que alternativas, es otro logro 

es sin duda un exito impor- del Congreso. 

tante del evento, descansa la 

responsabilidad de no frus- 

t__
de no demorar la redaccion

vocatoria a este Congreso.

Llegada la fecha del even

to, empiezan a hacerse pre- 

sentes las distintas delega- 

ciones agrarias y campesinas. 

El primer dia se nombra la 

Mesa Directiva del Congre

so, la cual estara conforma

da por los diez de la Comi

sion Organizadora, mas tres 

nuevos miembros: Confe- 

deracion Nacional Agraria 

(CNA), Confederacion Ge- ¥a 

neral de Campesinos del Pe- la 

ru (CGCP), y el Fondo de 

^VacunV^^ONFl^RV-T rc a''ulu<J ^moien soucitar 

e Vacuno (FONGICARV). la suspension de procedi-

las CAPs y otras medidas el dia domingo a la Plenaria.

a cargo de los mios como la CCP y la CnI



Fueron catorce los temas

la comision de Comumdades Nativas.

de los socios.

objetivos. De

PRINCIPALES ACUERDOS

Luego de tres dfas de tra-

Delegado escuchando una ponencia en el CUNA.

Cabe recalcar tambien la

9
IT

se las diferentes mociones 
------------- > en comisiones.

LOGROS Y LIMITACIONES

Un balance general del 
evento lleva a destacar como

Dirigente yanesha en

La aparicion de los gre- 
mios agrarios en la escena 
nacional, la evidencia de la 
necesidad de su confluencia 
para plantear con fuerza sus 
altemativas, es otro logro 

sin du da un exito impor- del Congreso.

11amando a un nuevo Paro 
Agrario, tai como fue mani-

asistio el Presidente Be- dos en el Congreso.

Y en esta Comision que 
es
tante del evento, descansa la 
responsabilidad de no frus- 
t
de no demorar la redaccion

b) La, condonacion de los 
prestamos del Banco Agra-

el Cusco por ejemplo? estos 
y otros gremios coordmaron 
la preparacion de mociones 
conjuntas para el Congreso. 
Este es un paso adelante en 
la unificacion de las reivindi- 
caciones de diversos secto- 
res del agro, aunque falta 
sin duda hacerlo con mayor 
participacion de bases.

Sobre empresas asociati- 
vas bubo una larga discusion 
donde se expresaron diver- 
sas posiciones. La CCP ha- 
blaba de la reestructuracion 
de estas empresas, pero para 
el caso de la sierra, en espe
cial de Puno. La CNA plan- 
teaba la necesidad de un re
gimen especial para las CAPs 

? y que el estado 
- regimen de protec- 

cion por 5 anos para que 
puedan mantenerse, siempre 
y cuando sus socios lo deci- 
----- La CENECAMP no 
aceptaba el termino reestruc
turacion, y otras posiciones 

porque daba a los producto- 
so- 
en

mas. Hubieron indecisiones diferentes 
en algunos gremios, como la 
CNA,. sobre la utilidad de 
particrpar en un evento asi,

rio para la campana agri- 
cola de este ano, para las 
zonas devastadas. Asi co
mo el no pago del canon 
de agua, la eliminacion 
del pago del impuesto al 
FONAVI y la anulacion 
de cobros coactivos, en las 
zonas de desastre.

c) Impulsar a corto plazo la 
regionalizacion democra- 
tica del pais, y la consti- 
tucion de gobiernos regio
nales, que reemplacen a 
las corporaciones departa
mentales.

d) La entrega inmediata de 
titulos de propiedad a las 
comunidades campesinas 
y nativas.

Para poner en marcha es-

Coordinadora de Defense 
del Agro, conformada por 
los trece miembros de la 
mesa directiva del Congreso. 
Esta <

La mecanica del evento 
consistio en la presentacion 
de ponencias a cargo de los

a) La creacion de un fondo 
especial para la rehabilita- • 
cion del agro, que se fi- 
nanciara con el 50 por 
ciento del dinero del fon
do creado por la ley de 
reconstruccion aprobada 
recientemente por el Con
greso.

vocatoria a este Congreso.

Llegada la fecha del even
to, empiezan a hacerse pre- 
sentes las distintas delega- 
ciones agrarias y campesinas. 
El primer dia se nombra la 
Mesa Directiva del Congre
so, la cual estara conforma
da por los diez de la Comi
sion Organizadora, mas tres 
nuevos miembros: Confe- 
deracion Nacional Agraria 
(CNA), Confederacion Ge- va 
neral de Campesinos del Pe- la 
ru (CGCP), y el Fondo de 
Ganaderia Intensiva de Carne

lo mas importante la confor- 
x  — macion del Comite Coordi-

tos acuerdos se nombro una nador que tendra la tarea de 
canalizar las reivmdicacio- 
nes y alternativas planteadas 
en el Congreso, y de presio- 
nar al gobierno por el logro 

Loia Coordinadora quedo de sus objetivos. De no ser 
encargada de dar redaccion atendidas las demandas del 
final y tramitar todas las agro, debera ser el que enca- 
otras mociones que no fue- bece la protesta del campo 
ron discutidas en la Plenaria. llamando a un nuevo 1 aro

A la clausura del Congre- festado por muchos delega- 

launde, a quien le presenta- 
ron los acuerdos del evento 
entre los que se encontraba 
la libertad de numerosos 
campesinos detenidos por 
exigir sus derechos, como es 
el caso de los campesinos de 
Tarapoto y los detenidos 
por el paro agrario. La inter- 
vencion del presidente no 
respondid concretamente a 
la demanda, y mas bien se 
refirio a los campesinos de
tenidos como si estuvieran 
vinculados a acciones terro- 
ristas. Esto genero una pro
funda protesta en el audito- 
rio que termino en una sil- 
oatina general.

Pero una limitacion im- 
trar lo ya logrado. Es decir portante del CUNA ha sido 
de no demorar la redaccion su poca difusion en bases y 
final de las mociones, asi por lo tanto la escasa prepa- 
como tambien de recoger fi- racion colectiva del mismo. 
dedignamente todo lo plan- 
teado y aprobado en estas.
Por no haber sido aprobadas presencia decisiva de los gre- 
todas las mociones en la Pie- mios campesinos y su im- 
naria, existe el riesgo de que pulso decidido a este. Con- 
la Comision no cumpla a sa- greso, aunque les falto pre- 
tisfaccion este encargo. sen tar un proyecto global

alternative al modelo de de- 
Otros logros del evento sarrollo que posterga al cam- 

son el haber propiciado una po. Falta un programa agra- 
- coordinacion entre gremios rio de cuestionamiento glo- 

como CCP, CNA, FENCO- bal pero que integre tam- 
CAFE, CGCP, que deberia bien las reivindicaciones con- 
ser permanente en adelante. cretas de los diferentes sec- 
Tambien a nivel regional, en tores del agro.

gremios, por la 
manana y, discusion en co
misiones de esos mismos te- 

u u--------- L'-V —’ rnas> P°r la tarde- E1 ultimotambien hubieron diferen- dia se realize la sesion ple- 
cias sobre la composicion de naria donde debian aprobar- 
la Comision Organizadora se loo dif< 
(varies gremios planteaban elaboradas 
que estuvieran tambien la 
CNA). Finalmente se presen-

r?sPect° a de exposicion y por lo tanto de Ta costa^ la acreditacion de defegados los trabajados en comisiones. ies de un rei 
y pago de cuotas de ins- Entre los mas importantes y 
enpcion. Pero la magnitud donde se suscito mayor de
de los problemas que ago- bate estan: Empresas Aso- 
bian al agro pudo mas y se ciativas Agrarias, Legisla- dan” 
mantuvolaumdadenlacon- cion Agraria, Concertacion

y Representatividad, Comer- y ULras posiclones
y Pr®clos’ Comu- incluso defendian el D.L. 02 

nidades Campesinas, etc. | ...

res la Ubertad de decidir 
bre la parcelacion. Pero

c , . . , general se constato que la
bobre legislation podian parcelacion no era una solu- 

notarse dos posiciones en el cion para las CAPs, aunque 
Congreso: una. que pedia la tambien se planted la nece- 
modincacion parcial del D. sidad de respetar la decision 
L. 02 y otra que pedia su de los socios.
derogatdria total y la elabo- 
racidn de una ley alternati- 
va. Esta ultima posicidn fue 
-u aprobada en la comision 
por mayoria abrumadora. 

de Vacunn acordd tambien solicitare vacuno (rONGICARV). la suspension de procedi-  vxcx-
mientos de quiebra contra bajo en Comisiones se llegd 
las CAPs y otras medidas eI dia domingo a la Plenaria. 
concretas planteadas por gre- Aqui uno de los principales 
mios como la CCP y la CNA. acuerdos fue aprobar un 

“Programa de Emergencia 
en Defensa del Agro”, la 
problematica de las zonas 
en desastre, especialmente 
Piura, estuvo presente en to- 
do el Congreso. En este Pro
grama se plantean medidas 
concretas tales como:

I
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Sus obras en Cajamarca

Cajamarca desde el mirador de Santa ApoIonia.

MONSEn OR

DAMMERT

■

Su Vida

UNA SEMANA

DE FIESTA
tecas rurales;

te a los atropellos que su-

10
11

Se ordend Sacerdote a los 

29 anos el 21 de diciembre 

de 1946.

Jose Dammert Bellido na- 

cid en Lima el 20 de agosto 

de 1917. A los 17 ahos viajd 

a Italia becado para estudiar 

Derecho en las Universida- 

des de Pavia y Roma.

Deregreso al Peru en 1939 — apoyo a la red de biblio- 

fue nombrado subsecretario tecas rurales;

general de la Oniversidad

Catdlica y profesor de De- — apoyo a campesinos fren- 

recho Romano. 1

Monsehor Dammert es 

Vice-presidente de la Confe- 

rencia Episcopal Peruana 

desde 1974.

En 1953 fue elegido Vi

ce-rector de la Universidad 

Catdlica, habiendo ejercido 

la Secretaria General desde 

1947.

En sus 21 anos de presen- 

cia en Cajamarca, Mons. 

Dammert ha impulsado y 

realizado grandes obras. En- 

tre otras nombramos:

— el Institute de Education 

Rural (IER) en los ahos 

60, creado para la promo

tion y formation integral 

de los campesinos;

— cooperativas de produc- 

cidn, consume y agrope- 

cuarias;

— una red de botiquines ru

rales, formation continua 

de promotores de salud y 

asistencia medica en zo- 

nas deprimidas;

— servicios para el campo y 

la ciudad como Sono Vi

se, Libreria, Biblioteca y 

el Departamento de Ac

tion Social para asesoria 

tecnica de obras sociales 

en el campo.

— El dia domingo 15 se mo- 

vilizaron mas de dos mil 

campesinos, con sus ins- 

trumentos tipicos, para 

participar en la celebra

tion central y acompahar 

a su Obispo. La misa fue 

concelebrada por muchos 

sacerdotes y conto con la 

presericia de ocho obis- 

pos.

exposition de fotos sobre 

diferentes aspectos de la 

pastoral de la diocesis y 

la vida del Obispo.

Por la noche se realize en 

la Normal de Cajamarca 

una verbena, con la parti

cipation de las institucio- 

nes de la diocesis y se ter- 

mino la jomada con una 

fogata en la Plaza de Ar

mas.

La celebration de las Bo- 

das de Plata Episcopales de 

Mons. Dammert, fue vivida

- El Encuentro de Campesi- . 

nos de la diocesis, del 11 

al 13 de mayo, en el IER

. Luis, con la parti

cipation de 300 campesi

nos, donde evaluaron los 

avances del trabajo y dia- 

logaron largamente con el 

obispo. Todo esto dentro 

de un ambiente festivo, 

con canciones, teatro, re- 

flexiones y una fiesta fi
nal.

FUE CONSAGRADO 

OBISPO AUXILIAR DE LI

MA EL 15 DE MAYO DE 

1958 y el 19 de Marzo de 

1962 es nombrado obispo 

de la diocesis de Cajamarca.

con intensidad por el pue

blo creyente de Cajamarca 

Los gestos de gratitud del 

pueblo pobre fueron muchos 

y tambien, diversas las acti- 

vidades que se realizaron; 

entre ellas podemos citar;

— El Seminario de Pastoral 

Rural del 11 al 14 de ma

yo en la parroquia de “Ba

nos”, en coordination con 

el departamento de carh- 

pesinado del C.E.A.S. y 

con la participation de sa

cerdotes, religiosas, y lai- 

cos de diferentes partes 

del Pais- El tema de re

flexion tuvo como punto 

de partida los “Logros If- 

mites y desaffos de la Pas

toral Rural en Cajamarca” 

para luego extenderse ha- 

cia una vision national.

— La presentation del libro 

de Mons. Dammert publi- 

cado por el-Centro de Es

tudios y Publicaciones con 

motive de las Bodas Epis

copales, el dfa viernes 13 

en la casa episcopal,

— El dfa sabado 14 en el 

Obispado se realizo una

JKo es-

nteoc ce\e^°A de
neti®1 Knos,, A

A

\a s so.
\o®
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Se ordeno Sacerdote a los 
29 ahos el 21 de diciembre 
de 1946.

Catolica y profesor de De- — apoyo a campesinos fren- 
recho Romano. 1

En 1953 fue elegido Vi
ce-rector de la Universidad 
Catolica, habiendo ejercido 
la Secretaria General desde 
1947.

En sus 21 anos de presen- 
cia en Cajamarca, Mons. 
Dammert ha impulsado y 
realizado gran des obras. En- 
tre otras nombramos:

— el Instituto de Educacion 
Rural (IER) en los ahos 
60, creado para la promo- 
cion y formacion integral 
de los campesinos;

— cooperativas de produc- 
cion, consume y agrope- 
cuarias;

— una red de botiquines ru
rales, formacion continua 
de promotores de salud y 
asistencia medica en zo- 
nas deprimidas;

— servicios para el campo y 
la ciudad como Sono Vi
se, Libreria, Biblioteca y 
el Departamento de Ac- 
cion Social para asesoria 
tecnica de obras sociales 
en el campo.

Monsehor Dammert es 
Vice-presidente de la Confe- 
rencia Episcopal Peruana 
desde 1974.

con intensidad por el pue
blo creyente de Cajamarca. 
Los gestos de gratitud del 
pueblo pobre fueron muchos 
y tambien, diversas las acti- 
vidades que se realizaron; 
entre ellas podemos citar:

— El Seminario de Pastoral 
Rural del 11 al 14 de ma
yo en la parroquia de “Ba
nos”, en coordinacion con 
el departamento de cam- 
pesinado del C.E.A.S. y 
con 1--- *
cerdotes, religiosas’ y^lai- 
cos de, diferentes partes 
del pais. El tema de re
flexion tuvo como punto 
de partida los “Logros, lf- 
mites y desaffos de la Pas
toral Rural en Cajamarca” 
para luego extenderse ha- 
cia una vision national.

— El dia domingo 15 se mo- 
vilizaron mas de dos mil 
campesinos, con sus ins- 
trumentos tipicos, para 
participar en la celebra
tion central y acompahar 
a su Obispo. La misa fue 
concelebrada por muchos 
sacerdotes y conto con la 
preseheia de ocho obis- 
pos.

exposition de fotos sobre 
diferentes aspectos de la 
pastoral de la diocesis y 
la vida del Obispo.

Por la noche se realizo en 
la Normal de Cajamarca 
una verbena, con la parti
cipation de las institucio- 
nes de la diocesis y se ter- 
mino la jomada con una 
fogata en la Plaza de Ar
mas.

Jose Dammert Bellido na- 
cio en Lima el 20 de agosto 
de 1917. A los 17 ahos viajo 
a Italia becado para estudiar 
Derecho en las Universida- 
des de Pavia y Roma.

De regreso al Peru en 1939 —• apoyo a la red de biblio- 
fue nombrado subsecretario tecas rurales;
general de la Universidad

CNd

La celebration de las Bo- 
w s de Episcopales de 
Mons. Dammert, fue vivida

FUE CONSAGRADO 
OBISPO AUXILIAR DE LI
MA EL 15 DE MAYO DE 
1958 y el 19 de Marzo de 
1962 es nombrado obispo 
de la diocesis de Cajamarca.

— El Encuentro de Campesi- . 
nos de la diocesis, del 11 
al 13 de mayo, en el IER 
de San Luis, con la parti- 
cipacion de 300 campesi
nos, donde evaluaron los 
avances del trabajo y dia- 
logaron largamente con el 
obispo. Todo esto dentro 
de un ambiente festive, 
con canciones, teatro, re- 
flexiones y una fiesta fi
nal.

la participation desa- — La presentation del libro 
nfoc de Mons. Dammert pubh.

cado por el' Centro de Es
tudios y Publicaciones con 
motivo de las Bodas Epis
copales, el dia viemes 13 
en la casa episcopal,

dia sabado 14 en el 
Obispado se realizo una

-fte- \

a nteO
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Cajamarca du-

iCOMO ES CAJAMARCA?

*

Momenta de diversion al final del Encuentro de Campesinos en cl IEH de San Luis.

sonar sus clarines

Limites

13

-srr

clones de las bodas de plata 

de Mons. Jose Dammert se

En la formacion de diaco- 

nos se vela un fuerte peligro

I

j

<

fren por defender sus de- ellos: C ' 
ZTT . --- , . * - J"—AiAV4CLFt;i 1-

diente, Universitarios Caja-

su ser campesino, de su si- 

tuacion economica, social, 

ra ustedes algunas reflexio- cultural y que comprenden 

nes: que todos los cristianos so-

avances. Hay muchos libros, 

xcvloucw, cancioneros etc. 

que muestran una reflexion 

continua acerca del trabajo, 

de lo que se vive y de lo que

mos responsables de nuestra 

Iglesia. Toma de conciencia 

que se deja sentir en las or- 

ganizaciones campesinas, 

que no siendo de la Iglesia, 

han conseguido con la parti- 

cipacion de muchos militan- 

tes, el desarrollo del sentido 

cristiano de servicio a la co-

Cajamarca Indepen- marquinos C '

- rante la Gderra^p^;
rechos (Huacataz, Bam- 

bamarca, Chota, etc.);

— formacion de la Comision 

Diocesana de Derechos 

Humanos.

Cajamarca es 

departamentosdc^^ . 

blacion rural en el Peru y 

ocupa el cuarto lugar de los 

departamentos mas ; ’

Kiel al espiritu del Conci- 

ho Vaticano II y las Confe- 

rencias de Medellin, Puebla 

y los documentos del epis- 

copado peruano, siempre da 

especial impulse y apoyo a 
Jo 1 O «« —1 _ 1 1 * -w—v ■ — «

gran preocupacion por la 

permanente formacion de 

catequistas comprometidos „„„ 

con su comunidad y por los productor 

grupos y movimientos apos- no del 

tolicos de laicos cristianos.

Amante de la historia y 

in cultura andina, Monsenor 

Dammert ha realizado im- 

portantes trabajos de inves- 

tigacion siendo 

multiples articulos, libros 1 

otras publicaciones, entre

Campesinos hacienda 

tedral. LOGROS, LIMITES Y 

DESAFIOS DE LA 

PASTORAL RURAL EN 

CAJAMARCA

Como parte de las celebra- Logros

______ Despues de afios de traba- munidad. En esta misma li- 

realizo en la parroquia de jo se puede hablar de la exis- nea, el apoyo a la formacion 

“Banos” un semiriario sobre tencia de personas responsa- de cooperativas fue una ex

pastoral rural con la partici- bles, de catequistas y lideres periencia positiva que mos- 

pacion de sacerdotes, agen- campesinos que se sienten tro como el trabajo en co

tes pastorales, catequistas responsables de su mundo, mun ayuda a vivir mejor. ¥ 

(responsables). los semina- de su comunidad y de la acompanando este caminar 

ristas de la diocesis y Mons. Iglesia cajamarquina. Cam- el desarrollo de la palabra 

Dammert. Participaron tam- pesinos que organizados en escrita tambien mostro sus 

bien los responsables del grupos de diversas funcio- t 

CEAS—Campesino y agen- nes, nos permiten hablar revistas, 

tes pastorales de otras did- (aunque el logro es menos 

cesis. La reflexion estuvo visible) de la existencia de 

centrada. sobre tres puntos comunidades cristianas en 

claves: los logros, limites y el campo. Campesinos que se ora. 

desafios de la pastoral rural han tornado conciencia de 

en Cajamarca. Del trabajo 

de la semana extraemps pa-

y la sequia y todos los anos 

‘“s SVS valles interandinos son

gran preocuoacibn nnr i. 2af2?riai’ el .clue re«be

. ,^ran Parte de su produc- 

cion lechera es absorbida 

por la planta procesadora de 

iPFRlTT a  AT' Chmlnyo 

(PERULAC), que con su 

penetracion en el valle de 

en sus mr (1;a->am“’ca origino el cambio 

“ “L™’ pieHCUltlV?S allmenticios por 

J de pastes para el ganado.

- En la mineria produce plata 

y zinc y a corto plazo ingre- 

saran a la produccion nacio- 

nal las minas de Michiqui- 

Hay, productora de cobre.

Actualmente ante la esca- 

sez de tierras y la falta de 

trabajo, gran parte de los 

campesinos (en especial jo- 

venes) emigran hacia las ciu- 

dades de la costa y en ma

yor proporcion a la ceja de 

selva (Bagua).

La capital del Departa- 

mento es la ciudad de Caja

marca, con 60,000 habitan- 

tes, situada en el valle andi- 

no de Cajamarca, a 2,700 

metros sobre el nivel’ del 

mar; aqui funciona el Obis- 

pado y la Universidad.

En esta ciudad, en tiem- 

pos de la conquista, los sol

dados de Pizarro capturaron 

a Atahualpa. Hoy, por sus 

Iglesias coloniales, el famo- 

so ‘Cuarto del Rescate” y 

sus Banos del Inca” de 

aguas termales, es considera- 

da como centre turistico.

pacion de sacerdotes, agen-

(responsables)^ los semina-

menos. La base de su econo- 

mia es la ganaderia (en es- 

tos momentos es el primer
- -■ de g^adoLacu.

, pais), debido a la ----------

abundancia de pastos natu- 

rales en sus punas y a los

y pastos cultivados cn rue . 

jores tierras, las del vaile'de 

Cajamarca. En sus valles se- 

rranos se cultiva gran varie- 

gaUi;°L„de dad de Pr°ductos alimenti-

J cios y en el Alto Jequeteoe- 

c que, valle que da hacia la

a la Salida de la Cu

es absorbida

iHau f' <

■■■
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Cajamarca du-

iCOMO ES CAJAMARCA?

y cios y

Momenta de diversion al final del Encuentro de Campesinos en cl IE JI de San Luis.
sonar sus clarineso

una ex-

>

Limites

13
li

clones de las bodas de plata 
de Mons. Jose Dammert se

En la formacion de diaco- 
nos se vefa un fuerte peligro

i

i

fren por defender sus de- ellos: C ’ 
/TT . — _ , - —J—AAAV4Cpel 1-

diente, Universitarios Caja-

mos responsables de nuestra 
Iglesia. Toma de conciencia 
que se deja sentir en las or- 
ganizaciones campesinas, 
que no siendo de la Iglesia, 
han conseguido con la parti- 
cipacion de muchos militan- 
tes, el desarrollo del sentido 
cristiano de servicio a la co-

Cajamarca es 
departamentos d, 
blacion rural c 
ocupa el cuarto lugar de*los 
departamentos - *

Cajamarca Indepen- marquinos C '

. »nte la Gderra-’toPiSfi^;
rechos (Huacataz, Bam- 
bamarca, Chota, etc.);

— formacion de la Comision 
Diocesana de Derechos 
Humanos.

Fiel al espfritu del Conci- 
ho Vaticano II y las Confe- 
rencias de Medellin, Puebla 
y los documentos del epis- 
copado peruano, siempre da 
especial impulse y apoyo a 
la labor del laico. De alllsu 
gran preocupacion por la 
permanente formacion de 
catequistas comprometidos 
con su c ’' ’ 
grupos y movimientos apos- ncT'del

uno de los costa, se cultiva arroz. Ha si- 
J30 victima muchas veces de 

! y la sequia y todos los anos
aepartamentos mas pobres’ Xtado?noMn??"08 S°n

su econo- 
, i es-

p°ri°» ^duSo7,rvLlpri„m" 
tolicos de'Taiior«Jtbn7r “.-i..??1'5!'’debid<> » &

Amante de la historia y 
la cultura andina, Monsehor 
Dammert ha realizado im- 
portantes trabajos de inves- 
tigacion siendo /
multiples artIculos, libros ’ 

, entre

LOGROS, LIMITES Y 
DESAFIOS DE LA 

PASTORAL RURAL EN 
CAJAMARCA

Como parte de las celebra- Logros

_______ Despues de anos de traba- munidad. En esta misma 11- 
realizo en la parroquia de jo se puede hablar de la exis- nea, el apoyo a la formacion 
“Banos” un semiriario sobre tencia de personas responsa- de cooperativas fue una ex
pastoral rural con la partici- bles, de catequistas y Hderes periencia positiva que mos- 

___________ 2_L_,_____ ■ campesinos que se sienten tro como el trabajo en co
tes pastorales, catequistas responsables de su mundo, mun ayuda a vivir mejor. ¥ 
(responsables), los semina- de su comunidad y de la acompahando este caminar 
ristas de la diocesis y Mons. Iglesia cajamarquina. Cam- el desarrollo de la palabra 
Dammert. Participaron tam- pesinos que organizados en escrita tambien mostro sus 
bien los responsables del grupos de diversas funcio- avances. Hay muchos libros, 
CEAS—Campesino y agen- nes, nos permiten hablar revistas, cancioneros etc.

' ’ ’ qUe muestran una reflexion
continua acerca del trabajo, 
de lo que se vive y de lo que 

claves: los logros, limites y el campo. Campesinos que se ora.

su ser campesino, de su si
tuation economica, social, 

ustedes algunas reflexio- cultural y que comprenden 
que todos los cristianos so-

cion lechera c_ 
por la planta procesadora de

(PERULAcr ile 
penetration en el valle de 
Cajamarca origino el cambio 
de cultiTO5 alimenticios por 
el de pastes para el ganado. 
En la mineria produce plata 
y zinc y a corto plazo ingre- 
saran a la produccion natio
nal las minas de Michiqui- 
Hay, productora de cobre.

Actualmente ante la esca- 
sez de tierras y la falta de 
trabajo, gran parte de los 
campesinos (en especial jo- 
venes) emigran hacia las ciu- 
dades de la costa y en ma
yor proportion a la ceja de 
selva (Bagua).

La capital del Departa- 
mento es la ciudad de Caja- 
marca con 60,000 habitan- 
tes, situada en el valle andi- 
no de Cajamarca, a 2,700 
metros sobre el nivel del 
mar; aqul funciona el Obis- 
pado y la Universidad.

En esta ciudad, en tiem- 
pos de la conquista, los sol
dados de Pizarro capturaron 
a Atahualpa. Hoy, por sus 
Iglesias coloniales, el famo- 
so ‘Cuarto del Rescate” v 
sus “Banos del Inca” de 
aguas termales, es considera- 
da como centre turistico.

pacion de sacerdotes, agen-

(responsables) los semina- de

Dammert. Participaron tam- pesinos que organizados en escrita tambien mostro sus 
bien los responsables del grupos de diversas funcio- 
CEAS—Campesino y agen- nes, nos permiten hablar revistas, cancioneros 
tes pastorales de otras did- (aunque el logro es menos 
cesis. La reflexion estuvo visible) de la existencia de 
centrada. sobre tres puntos comunidades cristianas en 
< ’ ’ J , l - --x-- --

desaflos de la pastoral rural han tornado conciencia de 
en Cajamarca. Del trabajo 
de la semana extraemos pa
ra i ‘ 1 
nes:

menos. La base de rr 
mla es la ganaderfa (en 
tos mementos es < ’

Gran parte de su produc- 
. --—.u es absorbida

abundancia de pastos natu- 
rales en sus punas y a los 

y pastos cultivados en sus me- 
jores tierras, las del valle de 
Cajamarca. En sus valles se- 
rranos se cultiva gran varie- 

,aUimL?.G d5d de Pr°ductos alimenti- 
f en el Alto Jequeteoe- 

que, valle que da hacia la

a la salida de la Ca-

otras publicaciones,

Campesinos haciendi 
tedral.
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Dificultades

labor pastoral la Eucaristia

15

La organizacion de las Bi- 

bliotecas Rurales.

de mucho del obispo.

Desaffos

LAS 
BIBLIOTECAS 
RURALES EN 
CAJAMARCA Las Bibliotecas Rurales, aporte fundamental para la auto- 

formacion campesina.

Existen 465 Bibliotecas 

Rurales, cada una bajo la 

responsabilidad de un biblio- 

tecario rural, nombrado en 

su asamblea campesina para 

ser promotor cultural de su 

comunidad. Su trabajo es 

voluntario y no recibe re

muneration. Estan despues 

los coordinadores bibliote- 

carios, en un total de 40,

un sistema rotative cada tres 

meses. Estos libros son pres- 

tados a domicilio dentro del 

area del caserio por un pla- 

zo de una o dos semanas. 

Ademas de la lectura indivi

dual se promueve la lectura 

en grupos, donde los biblio- 

tecarios toman a su cargo la 

direccion de las lecturas. 

Los ninos juegan un papel 

importante ensenando a leer 

a sus padres y, en muchos 

casos, son mujeres las que 

reciben el cargo de bibliote

carias. En la actualidad te- 

nemos alrededor de diecisie- 

te mil libros rotando por los 

caserfos de las seis provin- 

cias.

nacional.

— Los bibliotecarios reciben 

una formacion general, 

tecnica, metodologica y 

educativa, dos veces al 

ano.

Mons. Dammert hablando en el Encuentro de Campesinos.

iComo funcionan las Biblio- 

tecas Rurales?

una preparacion intensiva na hacha”. 

cuatro veces al ano en jor- 

nadas donde se trabajan te- 

mas generales y de especia- 

lizacion; se evalua el tra

bajo, intercambian ideas 

y se analiza la situacion 

del campesinado a nivel

que siempre 
n su religio-

A1 comenzar una biblio- 

teca se le entregan 20 libros 

que deben ser cambiados en

- P?ro l°s desafios es el 
en 

,c°nJunto ayudar a los 
a que mantengan su 

ie y su compromiso cristia- 

no. Una organizacion en 

conjunto que logre integrar 

------- a en la vida del 

campo, porque es ella el cen- 

tro de la vida cristiana, te- 

suia- mendo siempre presente la 

to da.- religiosidad campesina, sa- 

Sn superar- F1- biendo rescatar la vision del 

'o que respec- Dios liberador < 

, x. •-------- esta presente en

>ana, el trabajo rural depen- sidad
La dura realidad de la dio- 

cesis de Cajamarca, confor- 

mada en un SOO/o por una 

poblacion campesina con 

poco acceso a los medios de 

comunicacion masiva, moti

ve en los agentes de pasto

ral, una preocupacion por 

buscar los metooos mas sen- 

cillos para apoyar y promo- 

ver la autoformacion del 

campesinado. Aparecieron 

asi, a lo largo de los aiios, 

diversas experiencias como 

Ja organizacion e implemen- 

tacion de Catequistas, Pro- 

motores de Salud, Sono Vi

se con la elaboracion de au- 

diovisuales y, las Bibliotecas 

Rurales. Aprovechando nues- 

tra visita a Cajamarca, con- 

versamos con Alfredo Mires 

' asesor de las Bibliotecas Ru

rales, quien nos informo am- 

pliamente sobre el trabajo 

que realizan los biblioteca

rios en las zonas rurales de 

Cajamarca:

ro bien plantado, bien abo- 

nado y que nada le traiga 

Los coordinadores reciben abajo; ninguna plaga, ningu- 

„— haehg”. Asi se espera

contribuir a la autoforma

cion de los campesinos de 

Cajamarca siendo esta, una 

de las muchas formas de tra

bajo que se puede desarro- 

llar dentro de la Educacion 

Popular,

Uno de los principales de

sat ios es el lograr desarrollar 

una formacion integral en- 

tre los campesinos. Para es- 

to los de afuera tienen que 

entre comunidad^istia-' Sp^sTno^1'116^ 61 mUnd°

comite central de las biblio

tecas. En el funcionamien- En este momento no se 

to, administracion y coordi- trata de ir aumentando las 

nacion de las bibliotecas, la bibliotecas sino de mante- 

burocracia se ha reducido al ner y fortalecer las que ya 

minimo. existen, como dicen los mis-

mos campesinos “que la Bi- 

La Capacitacion de los Coor- blioteca sea un arbolito pe- 

dinadores y Bibliotecarios

de clericalizacion, los diaco- 

nos adoptaban las poses de 

los curas y ponian en peli- 

gro ese servicio comunita- 

no, por lo que se termino 

con su formacion, dejando 

vacio que en parte ha 

sido llenado por el apostola- 

do seglar. Otro limite del 

trabajo es el cierto paralelis- 
mo <—A— * ...

na y comunidad campesina 

que todavia no se ha logra-

tambien entre los campesi- lideres 

nos responsables dos extre

mes: unos que abandonan 

a sus familias para dedicarse 

de Ueno a la ’ ' 

y otros, que organizan su 

trabajo en base a lo econo- 

mico y en funcion de 

mdia; esta dificultad 
via no se 

nalmente, en lo q_ icopcv. 

ta a la organizacion dioce-

Entre las dificultades po- 

demos citar la dispersion de 

las comunidades en el cam

po, la falta de alumbrado 

electrico y a veces la desor- 

ganizacion de las comunida

des mismas. Tambien exis

ten problemas con algunas 

autoridades que se oponen 

al trabajo aduciendo que 

con los libros se “incita” a 

la gente.

Otra de nuestras dificul

tades es el problema econo- 

responsabilizados de coordi- da “de’algunas'embajadas y 

j 1 x- -’--j- - L . . . . . .

bio de libros en las Bibliote

cas. Cada coordinador bi- 

bliotecario tiene 25 Biblio

tecas a su cargo, muchas ve

ces ubicadas en caserios dis- __ ____  __________

tantes lo que lo obliga a ale- millones de soles; dinero que

cuencia, por lo que recibe 

una i . .

mica mensual. De los 40

coordinadores bibliotecarios nal de Culture y del Minis- 

se nombran a cuatro coordi- - - - 

nadores para que, juntamen- 

te con el asesor, formen el Perspectivas

■ .................. mico; antes recibiamos ayu-
' ~ ___ "_____r

naf el trabajo y el intercam- del' obispado;'hoy esto se ha 

SUprimido. El estado dio un 

aporte para el ’81 y sobre el 

presupuesto presentado pa

ra este ano solo nos han 

aceptado la cantidad de 3 

...111____ H.__1„,11L....

jarse de sus chacras con fre- todavia no se nos hace efec- 

’ , , . tivo. Por eso, actualmente

pequena ayuda econo- estamos solicitando mayor 

apoyo del Instituto Nacio-

terio de Educacion.

Mb: .
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LAS 
BIBLIOTECAS 
RURALES EN 
CAJAMARCA

La organizacion de las Bi- 
bliotecas Rurales.

La Capacitacion de los Coor- 
dinadores y Bibliotecarios

de mucho del obispo.

Desafios

I

_____ - . —J campesi- Ifderes

Las Bibliotecas Rurales, aporte fundamental para la auto- 
formacion campesina.

nacional.

— Los bibliotecarios reciben 
una formacion general, 
tecnica, metodologica y 
educativa, dos veces al 
ano.

Entre las dificultades po- 
demos citar la dispersion de 
las comunidades en el cam- 
po, la falta de alumbrado 
electrico y a veces la desor- 
ganizacion de las comunida
des mismas. Tambien exis- 
ten problemas con algunas 
autoridades que se oponen 
al trabajo aduciendo que 
con los libros se “incita*’ a 
la gente.

Otra de nuestras dificul
tades es el problema econo- 
mico; antes recibiamos ayu- 
da .de algunas embajadas y 
del obispado; hoy esto se ha 
suprimido. El estado dio un 
aporte para el ’81 y sobre el 
presupuesto presentado pa
ra este aho solo nos han 
aceptado la cantidad de 3 
millones de soles; dinero que 
todavia no se nos hace efec- 
tivo. Por eso, actualmente 
estamos solicitando mayor 
apoyo del Institute Nacio
nal de Cultura y del Minis- 
terio de Educacion.

— Los coordinadores reciben 
una preparacion intensiva 
cuatro veces al aho en jor- 
nadas donde se trabajan te- 
mas generales y de especia- 
lizacion; se evalua el tra- 
bajo, intercambian ideas 
y se analiza la situacion 
del campesinado a nivel

En este momento no se 
trata de ir aumentando las 
bibliotecas sino de mante- 
ner y fortalecer las que ya 
existen, como dicen los mis- 
mos campesinos “que la Bi- 
blioteca sea un arbolito pe- 
ro bien plantado, bien abo- 
nado y que nada le traiga 
abajo; ninguna plaga, ningu- 
na hacha”. Asi se espera 
contribuir a la autoforma- 
cion de los campesinos de 
Cajamarca siendo esta, una 
de las muchas formas de tra
bajo que se puede desarro- 
llar dentro de la Educacion 
Popular,

Mons. Dammert hablando en el Encuentro de Campesinos.

iComo funcionan las Biblio
tecas Rurales?

Existen 465 Bibliotecas 
Rurales, cada una bajo la 
responsabilidad de un biblio- 
tecario rural, nombrado en 
su asamblea campesina para 
ser promotor cultural de su 
comunidad. Su trabajo es 
voluntario y no recibe re- 
muneracion. Estan despues 
los coordinadores bibliote
carios, en un total de 40,

responsabilizados de coordi- 
nar el trabajo y el intercam- 
bio de libros en las Bibliote
cas. Cada coordinador bi- 
bliotecario tiene 25 Biblio
tecas a su cargo, muchas ve
ces ubicadas en caserios dis- 
tantes lo que lo obliga a ale- 
jarse de sus chacras con fre- 
cuencia, por lo que recibe 
una pequeha ayuda econo
mica mensual. De los 40 
coordinadores bibliotecarios 
se nombran a cuatro coordi
nadores para que, juntamen- 
te con el asesor, formen el 
comite central de las biblio
tecas. En el funcionamien- 
to, administracion y coordi- 
nacion de las bibliotecas, la 
burocracia se ha reducido al 
minimo.

un sistema rotative cada tres 
meses. Estos libros son pres- 
tados a domicilio dentro del 
area del caserio por un pla- 
zo de una o dos semanas. 
Ademas de la lectura indivi
dual se promueve la lectura 
en grupos, donde los biblio
tecarios toman a su cargo la 
direccion de las lecturas. 
Los nihos juegan un papel 
importante ensehando a leer 
a sus padres y, en muchos 
casos, son mujeres las que 
reciben el cargo de bibliote
carias. En la actualidad te- 
nemos alrededor de diecisie- 
te mil libros rotando por los 
caserios de las seis provin- 
cias.

Al comenzar una biblio- 
teca se le entregan 20 libros 
que deben ser cambiados en

de clericalization, los diaco- 
nos adoptaban las poses de 
los curas y ponian en peli- 
gro ese servicio comunita- 
no, por lo que se termino 
con su formacion, dejando 
asi un vacio que en parte ha 
sido llenado por el apostola- 
do seglar. Otro Ifmite del 
trabajo es el cierto paralelis- 
mo entre comunidad cristia- 
na y comunidad campesina 
que todavia no se ha logra- 
do esclarecer entre

tambien entre los c__
nos responsables dos extre- 
mos: unos que abandonan 
a sus familias para dedicarse 
de lleno a la ’ ' 
y otros, que organizan su 
trabajo en base a lo econo- 
mico y en funcion de 
milia; esta dificultad 
via no se Lo_
nalmente, en lo

La dura realidad de la dio- 
cesis de Cajamarca, confor- 
mada en un 80°/o por una 
poblacion campesina con 
poco acceso a los medios de 
comunicacion masiva, moti- 
vo en los agentes de pasto
ral, una preocupacion por 
buscar los metodos mas sen- 
cillos para apoyar y promo
ver la autoformacion del 
campesinado. Aparecieron 
asi, a lo largo de los anos, 
diversas experiencias como 
la organizacion e implemen- 

, tacion de Catequistas, Pro- 
motores de Salud, Sono Vi
se con la elaboracion de au- 
diovisuales y, las Bibliotecas 
Rurales. Aprovechando nues-

I tra visita a Cajamarca, con- 
L versamos con Alfredo Mires 

' asesor de las Bibliotecas Ru- 
rales, quien nos informd am- 
pliamente sobre el trabajo 
que realizan los biblioteca
rios en las zonas rurales de 
Cajamarca:

Uno de los principales de
sat i os es el lograr desarrollar 
una formacion integral en
tre los campesinos. Para es
to los de afuera tienen que 
procurar entender el mundo 
campesino.

- P?ro l°s desafios es el 
— . — —— ———- ——— x V. xl en

codiunt0 para ayudar a los 
a que mantengan su 

ie y su compromiso cristia- 
no. Una organizacion en 
conjunto que logre integrar 

------- a en la vida del 
campo, porque es ella el cen- 
tro de la vida cristiana, te- 

su ia- mendo siempre presente la 
to da.- religiosidad campesina, sa- 

®yperar- Fi‘ biendo rescatar la vision del 
x , ’ — Que respec- Dios liberador oue siemnre
.Snn 5 dioce. esta presente en su mE
sana, el trabajo rural depen- sidad reiigio-

I ■■i 1 anti in
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un hueco en el centro.

ANCOVILCA

pastaba tranquilo su ganado. El sitio

BASES:

16
17

■in'

a) Cuento
b) Poesi'a

1. Se daran premios en los 

siguientes generos:

ra referirse a algun aspec- 

to de la vida o problema- 

tica campesina.

jo en cada genero se le 

entregara un precid de

y 
se 

'ca, pa- 
co-

i

i.

2. El tema del trabajo debe- 4. El concurso esta abierto a 

todos los trabajadores del 

campo y a sus familiares 

incluyendo a los escolares.

Relato tornado del libro "Cuentos Infantiles Peruanos” de Lourdes y Victor Soracel. 

Ediciones Rikchay Peru, 1982.

CONCURSO LITERARICF^ F”

CAMPESINO
JUNIO-SETIEMBRE 1983

11674-Lima 11) desde el 

24 de Junio hasta el 24 

de Setiembre.

En cada trabajo debera 

indicarse el nombre, edad, 

ocupacion y direccion del 

autor.

3. Los trabajos deberan en- 5. Al autor del mejor traba- 

viarse a Servicios Educati- 

vos Rurales (Apartado

Desde alii todo los pastores en tiempo de 

herranza, cuando hay cn'as y se marcan los 

animales maltones, suelen subir algunos 

hasta Ancovilca y depositan en el hueco de 

la piedra, coca, confites y chaquira. Es un 

regalo a la mama-senora. Ella es madre de 

todo el ganado y si ella quiere las ovejitas 

no crecen y los corrales seran de^iertos.

perrito, Mama-Cule extremaba entonces sus 

dones y finezas.

Sucedio hace ahos que un pastor extra- medio de la puna una gran piedra negra con 

viado llego sin saber hasta Ancovilca, mira- ’ - -1 i -

ba maravillado los pastes tan altos y hermo- 

sos, y asomando por aqui y alia las infinitas 

cabezas de ganado. De pronto un perrito 

bianco comenzo a ladrar irritado. El pastor 

alisto su honda y lanzo una piedra al peque- 

no alco. . . Temblo al momento toda la 

pampa y aparecio Mama-Cule. Se dirigio 

presto hacia la laguna y tras ella desdg to- 

dos los cerros comenzaron a descender las 

alpacas y ovejas. Fueron desapareciendo 

poco a poco entre las aguas hasta que no

quedo ni una sola. Por ultimo, el Iago se es- 

tremecio desapareciendo la casa, los corra

les, los pastos y las pastoras. Quedo solo en

50,000 soles en efectivo, 

ademas una suscripcion a 

Andenes por un aho.

Se otorgaran tambien di- 

versos premios a los tra

bajos que “ANDENES” 

califique como buenos. 

Elios seran publicados en' 

nuestra revista. Todos los 

participantes recibiran un 

diploma especial.

6. En el numero 20 de “AN

DENES” del mes de di- 

ciembre se publicaran los 

resultados. 

Con el objetivo de promo

ver la creacion artistica y el 

rescate de los valores cultu- 

rales del campesinado perua- 

no, “ANDENES” organize 

el Concurso Literario Cam- 

pesino en los generos de 

Cuento y Poesi'a. En el pue- 

den participar todos los cam- 

pesinos del pais. Las inscrip- 

ciones estan abiertas desde 

el 24 de Junio, “Dia del Cam- 

pesino”, y se cerraran el 24 

de Setiembre.

, A medida que se llegaba

veia por todas partes corrales de pirca 

cos, llamas negras con aretes de cintas < 

-ora„a3 en las orejas y muchas pastoras.

Como saliendo de la laguna aparecia la 

b]^nSeF°ra segulda slempre de un perrito 

bianco. Era muy generosa y el forastero 

de^Mn6^^133 C°n Un rebafio de llamas 

de regalo. Si el recien llegado acariciaba al

m  M d^„srFxuand°,ia, °umbre
ra, anaco con cinta labrada y ojotas Mama cS! de ^OS la casa de

de pata de vaca adornadas con lana de siete rros nactaha t erramados Por todos los ce- 

colores. Llevaba tambien lliclla con prende- llama AncovilcanqU1° SU ganado- EI sitio se 

dor de plata, faja muy primorosa en la cin- 

tura y sombrero bianco de lana de oveja.

Esta mama-senora vivia en la puna. Su mucha'altura1' 

casa era de pietira techada con ichu rodea- ' * '

da de campos en donde crecia mucho pas- ,ia 

o. Todo era oro, pues el ichu al secar ama- loradas 

nllea que da gusto verlo. Tenia tambien 

gran cantidad de ganado: llamas, ovejas v 

alpacas que se guardaban al atardecer en 

muchos corrales y para que nada faltase, en bianco° 

la^ma1"0 miSm° de la PamPa> espejeaba una

5
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I BASES:

diploma especial.

16 17

a) Cuento
b) Poes fa

1. Se daran premios en los 
siguientes generos:

jo en cada genero se le 
entregara un precib de

todos los trabajadores del 
campo y a sus familiares 
incluyendo a los escolares.

perrito, Mama-Cule extremaba entonces sus

2. El tema del trabajo debe- 4. El concurso esta abierto a 
ra referirse a algun aspec- 
to de la vida o problema- 
tica campesina.

Relate tornado del libro “Cuentos Infantiles Peruanos" de Lourdes y Victor Soracel. 
Ediciones Rikchay Peru, 1982.

CONCURSO LITERARI
CAMPESINO <

JUNIO-SETIEMBRE 1983

11674-Lima 11) desde el 
24 de Junio hasta el 24 
de Setiembre.
En cada trabajo debera 
indicarse elnombre, edad, 
ocupacion y direccion del 
autor.

3. Los trabajos deberan en- 5. Al autor del mejor traba- 
viarse a Servicios Educati- 
vos Rurales (Apartado

50,000 soles en efectivo, 
ademas una suscripcion a 
Andenes por un aho.
Se otorgaran tambien di- 
versos premios a los tra
bajos que “ANDENES” 
califique como buenos. 
Elios seran publicados en| 
nuestra revista. Todos los 
participantes recibiran un

Desde all i todo los pastores en tiempo de 
herranza, cuando hay crias y se marcan los 
animales maltones, suelen subir algunos 
hasta Ancovilca y depositan en el hueco de 
la piedra, coca, confites y chaquira. Es un 
regalo a la marna-sehora. Ella es madre de 
todo el ganado y si ella quiere las ovejitas 
no crecen y los corrales seran de^iertos.

Con el objetivo de promo
ver la creacion artistica y el 
rescate de los valores cultu- 
rales del campesinado perua- 
no, “ANDENES” organiza 
el Concurso Literario Cam- 
pesino en los generos de 
Cuento y Poesia. En el pue- 
den participar todos los cam- 
pesinos del pais. Las inscrip- 
ciones es.tan abiertas desde 
el 24 de Junio, “Dia del Cam- 
pesino”, y se cerraran el 24 
de Setiembre.

en la
con ichu, rodea- vefa

• * — ——J3clS“ Cv/o 11<1

era oro, pues el ichu al secar ama- lora’das

6. En el numero 20 de “AN
DENES” del mes de di- 
ciembre se publicaran los 
resultados. _____ _

quedo ni una sola. Por ultimo, el Iago se es- 
dones y finezas. tremecio desapareciendo la casa, los corra

les, los pastes y las pastoras. Quedo solo en 
Sucedio hace ahos que un pastor extra- medio de la puna una gran piedra negra con 

viado llego sin saber hasta Ancovilca, mira- 
ba maravillado los pastos tan altos y hermo- 
sos, y asomando por aqui y alia las infinitas 
cabezas de ganado. De pronto un perrito 
bianco comenzo a ladrar irritado. El pastor 
alisto su honda y lanzo una piedra al peque- 
ho alco. . . Temblo al momento toda la 
pampa y aparecio Mama-Cule. Se dirigio 
presto hacia la laguna y tras ella desdp to
dos los cerros comenzaron a descender las 
alpacas y ovejas. Fueron desapareciendo 
poco a poco entre las aguas hasta que no

ra, anaco con cinta labrada y oiotas Mama CH^’n6 podia,ver de Iej°s la casa de 

de pata de vaca adornadas con lana de siete rros nastaba por todos los ce-
dnr°deS- Hev%ba tambi6n niclla con prende- llama Ancovilca qU SU gan °- E1 Siti° Se 
dor de plata, faja muy primorosa en la cin-
tura y sombrero bianco de lana de oveia

e OVeja’ - Poc°s Pastores conocieron a la mama-se-

Esta mama-sehora vivia en la num 8n ,^ovlIcaA es lugar de mucho frfo y
casa era de pie-dra techada con ichu, rodel S^oJtodts t llegaba se

da de campos en donde crecfa mucho ms n™ tOdas partes con-ales de pirca, pa- 
to. Todo era oro, pues el khu al secar ama negraS COn aretes de cinfcas co-
nllea que da gusto verlo. Tenfa tambien adas en las oreJas y muchas pastoras.

gran cantidad de ganado: llamas oveias v r v
alpacas que se guardaban al ata’rdecer en mamTsenS61160 ? Ia lagUna aparecfa la 
muchos corrales y para que nada faltase en bianco Fra segulda slemPre de un perrito 
fue„tro mismo de >a pampa, espeJeaPa uS St™ bU‘ jTfiS

de regalo. Si el recien llegado acariciaba al



de Constitucion y Estatutos

Laureano del Castillo

18
19

iQUIENES PUEDEN
FORMAR UNA 

ASOCIACION DE 

PRODUCTORES? La Asociacion debidamen- 

te constituida tiene la im- 

portante ventaja de tener vi- 

da propia (es una persona

^QUE DERECHOS
OTORGA LA 

CONSTITUCION DE LA 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES?

Para ser reconocido como 

Organizacion Representati- 

va de los Productores Agra- 

rios se requiere estar inscri- 

to en el Registro que a ni- 

vel nacional lleva la Direc-

Si se trata de entidades 

de nivel nacional el tramite 

se hara ante el Director Ge

neral de Agricultura y Gana- 

deria.

iCUANTO TIEMPO 

DEMORA ESTE 
TRAMITE?

ASOCIACIONES 
DE

PRODUCTORES

den adoptar las organizacio- 

nes <’
se menciona: Asociaciones, 

Fondos (como el caso de los 

FONGALES), Comites de 

Productores y otras formas 

asociativas de los producto

res agrarios. De esta forma 

hay varias posibilidades para 

formar estas asociaciones.

La Direccion General de 

Agricultura y Ganaderia que 

es la entidad oficial encarga- 

da de llevar el Registro de 

Organizaciones Representa- 

tivas de los Productores 

Agrarios tiene un plazo den- 

tro del cual debe tramitar el 

reconocimiento. Si pasados 

30 dias calendario la Direc

cion General de Agricultura 

y Ganaderia no se ha pro- 

nunciado sobre la inscrip- 

cion, el art. 8 del Reglamen- 

to del D.L. No. 2 establece 

que se tendra por reconoci-

Pero ademas de ello, una 

cualquier asociaciqn. Se de acuerdo al art. 158 de la

It

tores, siempre y cuando lo 

hagan con fines de servicio 

o defensa, pues si lo hacen 

con fines productivos lo 

mas conveniente serfa for

mar una Empresa Comunal, 

sobre lo cual nos ocupare- 

mos en el siguiente numero 

de ANDENES.

La Constitucion Peruana 

de 1979 ha garantizado, en 

su articulo 160, el derecho 

de los productores agrarios 

a la libre asociacion con fi

nes de servicio, desarrollo, 

defensa o cualquier otro 

que pueda contribuir a la efi- 

ciencia de sus actividades. 

Veamos a continuacion co

mo las normas legales han 

plasmado este principio cons- 

titucional.

^COMO SE OBTIENE EL 

RECONOCIMIENTO 

COMO ORGANIZACION 

REPRESENTATIVA?;QUE FORMA PUEDEN 

ADOPTAR LAS 
ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES?

juridica), distinta por tanto 

de los asociados que la for- 

man, por lo que puede ha- 

cer tramites, celebrar con- 

tratos e intervenir en juicios.

Si se tratara de Fondos o 

Comites de Productores ya 

constituidos, bastara que 

presenten copia simple de la 

correspondiente Resolucion 

de Reconocimiento, como 

unico requisite para ser ins- 

critos en este Registro.

Pagina 
Legal

;CUAL ES EL TRAMITE 
A SEGUIR?

En el caso de asociacio

nes de nivel local o regional 

el tramite se realiza ante el 

correspondiente Director 

Regional, presentando:

1. La copia simple de la Es- 

critura Publica de consti

tucion donde figure la 

constancia de la inscrip- 

cion en el Libro de Aso

ciaciones de los Registros 

Publicos. Si todavia dicha , 

inscripcion esta en trami- da a la organizacion solici- 

te, bastara la constancia tante. 

notarial de haberse pasa- ___

do los partes a los Regis- 

tros Publicos.

Debe tenerse presente 

que en lo fundamental estas 

asociaciones realizan funcio- 

nes de defensa y promocion 

pudiendo realizar activida

des economicas tan solo en 

la medida que sirvan para 

continuar con los fines pro- 

puestos. En caso de realizar 

actividades economicas los 

fondos NO PODRAN ser re- 

partidos entre los asociados 

pues entonces se tratarfa de 

una entidad con fines de lu- 

cro y ya no de una Asocia
cion.

2. El Padron de asociados 

debidamente acreditados 

como productores agra

rios, pudiendo presentar- 

se para ello indistihta- 

mente: tftulo de propie- 

dad, contrato de adjudi- 

cacion, certificado de po- 

sesion, constancia del Ban

co Agrario de ser propie- 

tario, etc.

3. Una solicitud pidiendo su 

inscripcion en el Registro 

de Organizaciones Repre- 

sentativas de los Produc

tores Agrarios.

El Reglamento del D.L.

No. 2 en su articulo 8o. ha- 

ce una mencion muy gene- _ _ __ _______

ral de^ las formas que pue- ci6n General de Agricultura 

’ J' ' y Ganaderia del Ministerio 

de productores. Alli Agricultura.

De acuerdo a la Ley 

de Promocion y Desarrollo 

Agrario (D.L. No. 2) y su 

Reglamento (D.S. 147—81— 

AG) puede entenderse que 

no solo los productores co

mo individuos pueden aso- 

ciarse, sino que tambien las 

personas juridicas pueden 

hacerlo, como en el caso de 

cooperativas, comunidades 
etc. ’

Tambien algunos comu- 

neros de una Comunidad 

Campesina pueden formar 

una Asociacion de Produc-

campesinos, agricultores, ga- 

naderos, comuneros, etc. 

pueden reunirse para formar 

una Asociacion de Produc
tores.

iCON QUE FINES SE 

FORMAN ESTAS 

ASOCIACIONES?

Como deciamos al princi- 

pio? el art 160 de la Consti

tucion sehala que los pro

ductores agrarios pueden 

asociarse libremente para 

cumplir fines de servicio 

desarrollo, defensa o cual- 

quir otro que pueda contri- 

buir a la eficiencia de sus ac

tividades.

Tratandose de una Aso

ciacion de Productores el 

tramite es el mismo que pa- Asociacion de Productores, 

ra cualquier asociaciqn. Se de acuerdo al art. 158 de la 

realiza ante un Notario Pii- Constitucion y el art. 7 del 

blico, al cual se le presenta D.L. No. 2, puede intervenir 

la Minuta, acompanada del en el establecimiento y eje- 

Libro de Aetas (previamen- cucion de la polftica agraria, 

te legalizado) donde figura para lo cual se requiere estar 

el Acta de fundacion de la inscrito como organizacion 

Asociacion y los Estatutos representativa de los pro- 

aprobados por los asocia- ductores agrarios. Las Aso- 

dos. ciaciones de nivel local o re

gional pueden asi participar 

Con estos documentos el en los Consejos Regionales 

Notario extiende la corres- de Coordinacion Agraria y 

pondiente Escritura Publica si Se trata de organizaciones 

de Constitucion y Estatutos o asociaciones de nivel na- 

y envia los partes a la Ofici- cional pueden hacerlo en el 

na de Registros Publicos, Consejo Nacional de Coor- 

para la inscripcion de la nue- dinacion Agraria. 

va Asociacion en el libro de 

Asociaciones.

Atendiendo a la norma 

constitutional, todos los 

productores agrarios, sean
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iQUIENES PUEDEN
FORMAR UNA 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES?

los 
sean

La Asociacion debidamen- 
te constituida tiene la im- 
portante ventaja de tener vi- 
da propia (es una persona

<,QUE DERECHOS
OTORGA LA 

CONSTITUCION DE LA 
ASOCIACION DE 
PRODUCTORES?

Para ser reconocido como 
Organizacion Representati- 
va de los Productores Agra- 
rios se requiere estar inscri- 
to en el Registro que a ni-> 
vel nacional lleva la Direc-

iCUANTO TIEMPO 
DEMORA ESTE 

TRAMITE?

ASOCIACIONES 
DE

PRODUCTORES

r

Si se trata de entidades 
de nivel nacional el tramite 
se hara ante el Director Ge
neral de Agricultura y Gana- 
deria.

den adoptar las organizacio- 
nes < .
se menciona: Asociaciones, 
Fondos (como el caso de los 
FONGALES), Comites de 
Productores y otras formas 
asociativas de los producto
res agrarios. De esta forma 
hay varias posibilidades para 
formar estas asociaciones.

La Direccion General de 
Agricultura y Ganaderia que 
es la entidad oficial encarga- 
da de llevar el Registro de 
Organizaciones Representa- 
tivas de los Productores 
Agrarios tiene un plazo den- 
tro del cual debe tramitar el 
reconocimiento. Si pasados 
30 dfas calendario la Direc
cion General de Agricultura 
y Ganaderia no se ha pro- 
nunciado sobre la inscrip- 
cion, el art. 8 del Reglamen- 
to del D.L. No. 2 establece 
que se tendra por reconoci-

iCOMO SE OBTIENE EL 
RECONOCIMIENTO 

COMO ORGANIZACION 
REPRESENT ATIV A?

Tratandose de una Aso- 
ciacion de Productores el 
tramite es el mismo que pa- Asociacion de Productores, 

i • ' _ 2 ' — O ■. i i i -4 r- r\ , 1

ra <l___ ______________ ___
realiza ante un Notario Pu- Constitucion y el art. 7 del

la Minuta, acompanada del

IS
_

i/Al

Si se tratara de Fondos o 
Comites de Productores ya 
constituidos, bastara que 
presenten copia simple de la 
correspondiente Resolucion 
de Reconocimiento, como 
unico requisite para ser ins- 
critos en este Registro.

En el caso de asociacio
nes de nivel local o regional 
el tramite se realiza ante el 
correspondiente Director 
Regional, presentando:

1. La copia simple de la Es- 
critura Publica de consti
tucion donde figure la 
constancia de la inscrip- 
cion en el Libro de Aso
ciaciones de los Registros 
Publicos. Si todavia dicha , 
inscripcion esta en trami- da a la organizacion solici- 
te, bastara la constancia 
notarial de haberse pasa- 
do los partes a los Regis, 
tros Publicos.

tores, siempre y cuando lo 
hagan con fines de servicio 
o defensa, pues si lo hacen 
con fines productivos lo 
mas conveniente serfa for
mar una Empresa Comunal 
sobre lo cual nos ocupare- 
mos en el siguiente mimero 
de ANDENES.

iCON QUE FINES SE 
FORMAN ESTAS 
ASOCIACIONES?

Como decfamos al princi- 
pio? el art 160 de la Consti
tucion sehala que los pro
ductores agrarios pueden 
asociarse libremente para 
cumplir fines de servicio 
desarrollo, defensa o cual- 
quir otro que pueda contri- 
buir a la eficiencia de sus ac- 
tividades.

;CUAL ES EL TRAMITE 
A SEGUIR?

iQUE FORMA PUEDEN 
ADOPTAR LAS 

ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES?

juridica), distinta por tanto 
de los asociados que la for- 
man, por lo que puede ha- 
cer tramites, celebrar con- 
tratos e intervenir en juicios.

Pagina 
Legal

La Constitucion Peruana 
de 1979 ha garantizado, en 
su artfculo 160, el derecho 
de los productores agrarios 
a la libre asociacion con fi
nes de servicio, desarrollo, 
defensa o cualquier otro’ 
que pueda contribuir a la efi
ciencia de sus actividades. 
Veamos a continuacion co
mo las normas legales han 
plasmado este principio cons- 
titucional.

Debe tenerse presente 
que en lo fundamental estas 
asociaciones realizan funcio- 
nes de defensa y promocion 
pudiendo realizar activida
des economicas tan solo en 
la medida que sirvan para 
continuar con los fines pro- 
puestos. En caso de realizar 
actividades economicas los 
fondos NO PODRAN ser re- 
partidos entre los asociados 
pues entonces se tratarfa de’ 
una entidad con fines de lu- 
cro y ya no de una Asocia
cion.

2. El Padron de asociados 
debidamente acreditados 
como productores agra
rios, pudiendo presentar- 
se para ello indistihta- 
mente: tftulo de propie- 
dad, contrato de adjudi- 
cacion, certificado de po- 
sesion, constancia del Ban
co Agrario de ser propie- 
tario, etc.

3. Una solicitud pidiendo su 
inscripcion en el Registro 
de Organizaciones Repre- 
sentativas de los Produc
tores Agrarios.

El Reglamento del D.L.
No. 2 en su artfculo 8o. ha- 
ce una mencion muy gene- _ ____ ________
ral de^ las formas que pue- ci6n‘General de Agricultura

’ x ' ’ ~ ‘ “■ ’ y Ganaderia del Ministerio
de productores. Alli jg Agricultura.

Atendiendo a la norma 
constitucional, todos 
productores agrarios,

campesinos, agricultores, ga- 
naderos, comuneros, etc. 
pueden reunirse para formar 
una Asociacion de Produc
tores.

De acuerdo a la Ley 
de Promocion y Desarrollo 
Agrario (D.L. No. 2) y su 
Reglamento (D.S. 147—81— 
AG) puede entenderse que 
no solo los productores co
mo individuos pueden aso
ciarse, sino que tambien las 
personas jurfdicas pueden 
hacerlo, como en el caso de 
cooperativas, comunidades 
etc. ’

Tambien algunos comu- 
1 neros de una Comunidad 
1 Campesina pueden formar 

una Asociacion de Produc-

Pero ademas de ello, una 

cualquier asociacion. Se de acuerdo al art. 158 de la 
__/■ ” ■ ’ __________/■ „ ■ — ■ i

blico, al cual se le presenta D.L. No. 2, puede intervenir 
’ ■L*_----------j - en gstablecimiento y eje-
Libro de Aetas (previamen- cucion de la polftica agraria, 
te legalizado) donde figura para lo cual se requiere estar 
el Acta de fundacion de la inscrito como organizacion 
Asociacion y los Estatutos representativa de los pro- 
aprobados por los asocia- ductores agrarios. Las Aso- 
dos. ciaciones de nivel local o re

gional pueden asi participar 
Con estos documentos el en los Consejos Regionales 

Notario extiende la corres- de Coordinacion Agraria y 
pondiente Escritura Publica si se trata de organizaciones 
de Constitucion y Estatutos o asociaciones de nivel na- 
y envia los partes a la Ofici- cional pueden hacerlo en el 
na de Registros Publicos, Consejo Nacional de Coor- 
para la inscripcion de la nue- dinacion Agraria.
va Asociacion en el libro de 
Asociaciones.



^Que pasa en nuestro grupo?

Proponemos un trabajo

Instrucciones

Sugerencias para trabajar.

Sugerencias para trabajar.
Busquemos soluciones

20
21

LA COMUNICACION

EN EL GRUPO

1) 6Que momentos podemos 

recordar de la vida del gru

po que nos hayan ayuda-

3) iComo esta la comunica- 

cion en nuestro grupo? 

^Cuales son los aspectos 

positivos y negatives?

— El grupo se sienta en circu- 

lo
— Una persona le dice una

— Juntemonos 

pequenos

muchas veces a que un 

grupo se divida y no pue- 

da funcionar bien.

do a mejorar la comuni- 

cacion entre nosotros?

sobre su grupo (equipo) en 

particular:

.rase en secreto a la per

sona que esta a su lado.

mos el dibujo al resto del 

grupo.

Materiales 

de Tlrabajo

!

cil hacer criticas sin herir 

a las personas y a la vez, 

nos cuesta mucho aceptar 

las criticas sin resentimos 

o enojamos. Esto lleva

Hagamos preguntas que 

nos ayuden a reflexionar so

bre esta actividad. <iQue pa- 

sd con el mensaje que se dio?, 

<,Por que?

bidas lo cual ayuda al gru

po a superarse

- El grupo trabaja con ma- 

yor entusiasmo porque 

las personas se sienten a 

gusto.

Con “El Telefono” hemos 

reflexionado sobre la comu- 

nicacion pero, <,Que pasa 

con esta en nuestro grupo? 2) ^Que momentos podemos 

recordar de la vida del gru

po en que haya habido 

problemas de comunica- 

cion?
Hagamos preguntas para 

discutir nuestra situacion.

La frase debe decirse ra- 

pida.

Tratemos de hacer la dina- — Esta se la repite al que si- 

mica en 10 minutos. gue, tambien en secreto y

asi hasta terminar la vuel- 

ta.
— El ultimo dice en voz alta 

lo que entendid.

— El que inventd la frase la 

dice correctamente.

La incapacidad para hacer 

y recibir criticas: es diff-

tivo donde aparezcan to- 

das las ideas para mejorar 

la comunicacidn del gru-

x 4 P°-

— Veamos que cosas se pue- — Mostremos y explique- 

den hacer para mejorar la 

comunicacidn de nuestro 

grupo.
— Hagamos un dibujo colec-

Para reflexionar sobre el 

problema de la comunicacidn 

se puede hacer una activi

dad “El Telefono”

n los ultimos nume- 

ros de Andenes vi- 

mos los siete pasos 

necesarios en la planifica- 

cion del trabajo de un equi

po. En el trabajo de cual- 

quier equipo o grupo es muy 

importante que la comuni- — Las criticas son bien reci- 

cacion entre las personas sea 

buena, porque esto permite 

que el grupo trabaje mejor.

Cuando en un grupo se 

da una buena comunicacidn:

Las personas pueden co- 

nocerse mejor y enten- 

derse mejor

- El grupo puede reflexio

nar mejor su situacion

— La faltade comunicacidn: 

muchas personas tienen 

problemas entre ellas y 

nunca se los dicen. Tani- 

bien pueden tener proble

mas personales y se los 

guardan, porque el grupo 

no da oportunidad ni con- 

fianza para expresarlos.

— El Rumor (Chisme): es 

comiin que en vez de de- 

cir las cosas de frente se 

echen a correr rumores. 

Con esto pueden llegar a 

crearse muchos conflictos 

entre las personas y esto 

daha al grupo.

— Los malos entendidos: es 

dificil saber escuchar y 

comprender realmente lo 

que las demas personas 

quieren decir; general- 

mente entendemos lo que 

nosotros queremos enten- 

der y con esto se dificulta 

la^ verdadera comunica- 

cion en un grupo.

La falta de informacidn: 

todos los participantes de- 

ben conocer lo que pasa 

y lo que se piensa hacer 

en el grupo. La falta de 

informacion puede pro- 

vocar rumores y malos ‘ 

entendidos.

Hemos discutido y re

flexionado sobre la comuni- 

cacion en nuestro grupo. No 

nos quedemos ahi. Trate

mos de ver como vamos so- 

lucionando las dificultades 

que tenemos.

Los problemas de comu- 

mcacion mas frecuentes en 

los grupos son:

en grupos
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LA COMUNICACION
EN EL GRUPO

1) tQue momentos podemos 
recordar de la vida del gru- 
po que nos hayan ayuda-

— El grupo se sienta en circu- 
lo

— Una persona le dice una

— Juntemonos 
pequenos

muchas veces a que un 
grupo se divida y no pue- 
da funcionar bien.

do a mejorar la comuni- 
cacion entre nosotros?

sobre su grupo (equipo) en 
particular:

^Que pasa en nuestro grupo?

rase en secreto a la per
sona que esta a su lado.

Materiales 
de Trabajo

1 ■

I

cil hacer criticas sin herir 
a las personas y a la vez, 
nos cuesta mucho aceptar 
las criticas sin resentimos 
o enojamos. Esto lleva

3) i,C6mo esta la comunica- 
cion en nuestro grupo? 
^.Cuales son los aspectos 
positives y negatives?

Hagamos preguntas que 
nos ayuden a reflexionar so
bre esta actividad. ^.Que pa- 
so con el mensaje que se dio?, 
^Por que?

Con “El Telefono” hemos 
reflexionado sobre la comu- 
nicacion pero, ^Que pasa 
con esta en nuestro grupo? 2) Que momentos podemos 

recordar de la vida del gru
po en que haya habido 
problemas de comunica- 
cion?Hagamos preguntas para 

discutir nuestra situacion.

La frase debe decirse ra- 
pida.

Tratemos de hacer la dina- — Esta se la repite al que si- 
mica en 10 minutos. gue, tambien en secreto y

asi hasta terminar la vuel- 
ta.

— El ultimo dice en voz alta 
lo que entendio.

— El que invento la frase la 
dice correctamente.

tivo donde aparezcan to- 
das las ideas para mejorar 
la comunicacion del gru-

P.°- .

mos el dibujo al resto del 
grupo.

La incapacidad para hacer 
y recibir criticas: es difi-

Para reflexionar sobre el 
problema de la comunicacion 
se puede hacer una activi
dad “El Telefono”

bidas lo cual ayuda al gru
po a superarse

- El grupo trabaja con ma- 
yor entusiasmo porque 
las personas se sienten a 
gusto.

n los ultimos nume- 
ros de Andenes vi- 

" mos los siete pasos 
necesarios en la planifica- 
cion del trabajo de un equi
po. En el trabajo de cual- 
quier equipo o grupo es muy 
importante que la comuni- — Las criticas son bien reci- 
cacion entre las personas sea 
buena, porque esto permite 
que el grupo trabaje mejor.

Cuando en un grupo se 
da una buena comunicacion:

Las personas pueden co- 
nocerse mejor y enten- 
derse mejor

- El grupo puede reflexio
nar mejor su situacion

— La falta de comunicacion: 
muchas personas tienen 
problemas entre ellas y 
nunca se los dicen. Tam
bien pueden ten er proble
mas personales y se los 
guardan, porque el grupo 
no da oportunidad ni con- 
fianza para expresarlos.

— El Rumor (Chisme): es 
comun que en vez de de
ck las cosas de frente se 
echen a correr rumores. 
Con esto pueden Hegar a 
crearse muchos conflictos 
entre las personas y esto 
dan a al grupo.

— Los malos entendidos: es 
dificil saber escuchar y 
comprender realmente lo 
que las demas personas 
quieren decir; general- 
mente entendemos lo que 
nosotros queremos enten
der y con esto se dificulta 
la, verdadera comunica
cion en un grupo.

La falta de informacion: 
todos los participantes de- 
ben conocer lo que pasa 
y lo que se piensa hacer 
en el grupo. La falta de 
informacion puede pro- 
vocar rumores y malos ' 
entendidos.

Hemos discutido y re
flexionado sobre la comuni
cacion en nuestro grupo. No 
nos quedemos ahi. Trate
mos de ver como vamos so- 
lucionando las dificultades 
que tenemos.

Los, problemas de comu
nicacion mas frecuentes en 
los grupos son:

en grupos

— Veamos que cosas se pue- — Mostremos y explique- 
den hacer para mejorar la 
comunicacion de nuestro 
grupo.

— Hagamos un dibujo colec-
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Keligiosidad Popular

quier motivo.

* Desmond Kelleher
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Gaspar Galvez L. Solo i 

momentos de los festej.
nos referiremos a algunos 
jos.

tron alferez”, “mayordomo”, y “adorno”. 

Se refieren a San Juan como el “patron de 

los animales”. Fue Juan quien senalo a Je

sus como “el cordero de Dios”, por eso se 

ve la imagen de Juan con un cordero en sus 

brazos. La gente va por lo que ve: Juan pro

tector de animales.

En la vispera, el “carguyoj”, “el patron 

alferez” y su esposa sacan de la Iglesia el 

“Guion”, sfmbolo de San Juan. El “Guion” 

esta hecho de oro y plata. Rodeado por las 

autoridades principales, el sacerdote y los 

vecinos dan una vuelta por todo el parque. 

Seria interesante saber que es lo que San 

Juan diria hoy a la gente que le rodea. En 

su tiempo Juan no tenia pelos en la lengua 

para hablar claro al pueblo y denunciar las 

injusticias que veia en su pueblo.

Parte importante de los festejos son los 

almuerzos con bastante comida, chicha de 

ccora, licores, musica y baile. El pueblo 

quiere alegrarse y como un paisano dijo, 

“aunque sea por unos dias olvidar<’sus pe- 

nas”. Este valor de compartir es grande en 

el pueblo y es necesario remarcarlo hoy 

cuando miles de familias, en su mayoria po- 

bres, sufren los desastres por las' lluvias en 

el Norte y la sequia en el Sur. Juan Bautista 

decia en su tiempo, “el que tenga mas cosas 

de lo que necesita que las reparta con el 

que no tiene”.

Hay buena participacion de todo el pue

blo. Hay velada organizada por los jovenes. 

Hay campeonato de futbol cuyos premios 

son animales vivos (alpaca, toro). Hay corri

da de toros y el “Gallotipy”, que consiste 

en plantar palos y sobre ellos cuelgan un ga- 

llo sobre una soga.. Jovenes y adultos mon

tan sus caballos para que jalen o cojan a Ca

rrera el gallo. El mas corredor saca el gallo 

de la soga y va corriendo a dar vuelta del es- 

tadio mientras los demas lo persiguen y tra- 

tan de quitarle el gallo. En forcejeo lo ma- 

tan vivo y luego lo avientan a la gente que 

especta. Costumbres como esta muestran 

como el pueblo adopta y transforma la fies

ta religiosa, la hace suya.

Segun el relato en el dia central, el 24,, lo 

mas importante es la misa y la procesion. 

Pero en comparacion con la descripcion de- 

tallada de los otros eventos, la descripcion 

de la celebracion de la misa queda asi, “la 

misa se realiza a las doce del dia, la Iglesia 

que esta inmensa no alcanza. Termina la 

Santa Misa y sale la procesion”. La misa es 

importante para ellos, pero ^,la sienten su

ya? o estan en la misa mas como espectado- 

res donde los simbolos usados en la celebra

cion no les dice mucho. ^Que mensaje reci- 

bira el pueblo en esa parte de la fiesta?, ^se 

escuchara la voz clara y profetica de Juan 

Bautista para su pueblo de hoy?

Siempre hay el peligro de dejar a hom

bres justos como Juan Bautista en su anda 

vestido de oro y plata y asi alejarlo del pue

blo en su vida diaria y no profundizar su 

persona, su mensaje para el pueblo creyente 

y oprimido hoy. La mision de Juan es la 

misma hoy, dar a su pueblo conocimiento 

de salvacion y guiar nuestros pasos por el 

camino de la paz y la justicia.

<iQUE DECIA JUAN A LA GENTE?

Juan senalo que Jesus, ya estaba entre 

e/los, en el pueblo. “El Reino de Dios ha 

Uegado , decia Y para tomar parte en ese 

Remo llamo a la gente a tener un trato mas 

justo entre ellos. “El que tenga mas cosas 

de lo que necesita que las reparta con el 

que no tiene. El que tenga para comer que 

haga lo mismo”. A los cobradores de im- 

puestos les decia “no cobren mas de lo que 

les esta fijado”. A los soldados y policias ’ 

les decia “no hagan extorsion a nadie y no ; 

hagan denuncias falsas”. Son buenas pala- 

bras para nuestro pueblo hoy, donde en los 

uitimos anos han aumentado la coima el 

!.?.;?rnO-L^ cobrar comisiones por cual-

Nos cuentan que antes del dia central los 

paisanos que se alejaron de esa tierra van 

llegando al pueblo “tan solamente para di- 

vertirse y gozarse en la fiesta con sus mejo- 

res vestidos”. Tambien llegan los musicos 

Huaccrapucos” y “Chirisuya” (arpa acom- 

panada de mandolina), y la banda de musi-

BT' de junio es recordado como Dia 

ffi del Campesinado y tambien como 

la Fiesta de San Juan Bautista.

Juan, hijo del sacerdote Zacarias y de su 

esposa Isabel, vivid en los tiempos de Hero

es, Rey de Judea. El Sehor Dios aviso a su 

pueblo de antemano que gracias a Juan a 

muchos de los hijos de Isabel les converti- 

ra ei Senor su Dios” y que Juan venia para 

preparar al Senor un publo bien dispuesto 

SofetT mensajero del Se6or V mas que un

Agradecemos la colaboracion del programa ra

dial “Tierra Fecunda” de CEPES que nos facili- 

to el relato de la fiesta en Paras, escrito por

24 DE JUNK. FIESTA DE

CLA^OALHJEBLO?1^1ablar  SAN JU AN, BAUTISTA

zaron a Juan y asi frustraron el plan de una zona ganadera v dista 1 kms ’da 

Dios sobre ellos. Por llamarle la atencion al Ayacucho. Y 135 kmS' de

Rey Herodes, Juan fue metido a la carcel.

1 odos sabemos como murid despues.

iCOMO SE CELEBRA A SAN JUAN 

BAUTISTA HOY?

Tomemos como un ejemplo el distrito de

Paras que se encuentra ubicado al Sureste

e a provmcia de Huamanga, Dpto. de cos. Los encargados’de laliestalon “el pa-



Religiosidad Popular

quier motive.

*
referiremos a algunos !

Desmond Kelleher
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Gaspar Galvez L. Solo nos 
momentos de los festejos.

Parte importante de los festejos son los 
almuerzos con bastante comida, chicha de 
ccora, licores, musica y baile. El pueblo 
quiere alegrarse y como un paisano dijo, 
“aunque sea por unos dias olvidar'sus pe- 
nas”. Este valor de compartir es grande en 
el pueblo y es necesario remarcarlo hoy 
cuando miles de familias, en su mayoria po- 
bres, sufren los desastres por las' lluvias en 
el Norte y la sequia en el Sur. Juan Bautista 
decia en su tiempo, “el que tenga mas cosas 
de lo que necesita que las reparta con el 
que no tiene”.

Hay buena participacion de todo el pue
blo. Hay velada organizada por los jovenes. 
Hay campeonato de futbol cuyos premios 
son animales vivos (alpaca, toro). Hay corri
da de toros y el “Gallotipy”, que consiste 
en plantar palos y sobre ellos cuelgan un ga- 
llo sobre una soga. Jovenes y adultos mon
tan sus caballos para que jalen o cojan a Ca
rrera el gallo. El mas corredor saca el gallo 
de la soga y va corriendo a dar vuelta del es- 
tadio mientras los demas lo persiguen y tra- 
tan de quitarle el gallo. En forcejeo lo ma- 
tan vivo y luego lo avientan a la gente que 
especta. Costumbres como esta muestran 
como el pueblo adopta y transforma la fies
ta religiosa, la hace suya.

Segun el relate en el dia central, el 24, lo 
mas importante es la misa y la procesion. 
Pero en comparacion con la descripcion de- 
tallada de los otros eventos, la descrifrcion 
de la celebracion de la misa queda asi, “la 
misa se realize a las doce del dia, la Iglesia 
que esta inmensa no alcanza. Termina la 
Santa Misa y sale la procesion’’. La misa es 
importante para ellos, pero ^,la sienten su
ya? o estan en la misa mas como espectado- 
res donde los simbolos usados en la celebra
cion no les dice mucho. ^Que mensaje reci- 
bira el pueblo en esa parte de la fiesta?, ^.se 
escuchara la voz clara y profetica de Juan 
Bautista para su pueblo de hoy?

Siempre hay el peligro de dejar a hom
bres justos como Juan Bautista en su anda 
vestido de oro y plata y asi alejarlo del pue
blo en su vida diaria y no profundizar su 
persona, su mensaje para el pueblo creyente 
y oprimido hoy. La mision de Juan es la 
misma hoy, dar a su pueblo conocimiento 
de salvacion y guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz y la justicia.

tron alferez”, “mayordomo”, y “adorno’’. 
Se refieren a San Juan como el “patron de 
los animales”. Fue Juan quien senalo a Je
sus como “el cordero de Dios”, por eso se 
ve la imagen de Juan con un cordero en sus 
brazos. La gente va por lo que ve: Juan pro
tector de animales.

En la vispera, el “carguyoj”, “el patron 
alferez” y su esposa sacan de la Iglesia el 
“Guion”, simbolo de San Juan. El “Guion” 
esta hecho de oro y plata. Rodeado por las 
autoridades principals, el sacerdote y los 
vecinos dan una vuelta por todo el parque. 
Seria interesante saber que es lo que San 
Juan diria hoy a la gente que le rodea. En 
su tiempo Juan no tenia pelos en la lengua 
para hablar claro al pueblo y denunciar las 
injusticias que veia en su pueblo.

iQUE LE PASO A JUAN POR HABLAR 
CLARO AL PUEBLO?

Muchos recibian bien su

rtey Her odes, Juan fue metido a la carcel.
1 odos sabemos como murio despues.

iCOMO SE CELEBRA A SAN JUAN 
BAUTISTA HOY?

Tomemos como un ejemplo el distrito de 
Paras que se encuentra ubicado al Sureste 
de la provmcia de Huamanga, Dpto.

iQUE DECIA JUAN A LA GENTE?

Juan senalo que Jesus, ya estaba entre 
ehos, en el pueblo. “El Reino de Dios ha 
llegado decia Y para tomar parte en ese 
Remo llamo a la gente a tener un trato mas 
justo entre ellos. “El que tenga mas cosas 
de io que necesita que las reparta con el 
que no tiene. El que tenga para comer que 
haga 1° mismo”. A los cobradores de im- 
puestos les decia “no cobren mas de lo que 
les esta fijado”. A los soldados y policias' 
les decia ‘no hagan extorsion a nadie y no 
hagan denuncias falsas”. Son buenas pala- 
bras para nuestro pueblo hoy, donde en los 
ultimos anos han aumentado la coima el 

cobrar comisiones por cual-

Agradeccmos la colaboracion del programa ra
dial “Tierra Fecunda” de CEPES que nos facili- 
to el relato de la fiesta en Paras, escrito por

ff'"' de junio es recordado como Dia 
del Campesinado y tambien como 
la Fiesta de San Juan Bautista.

Juan, hijo del sacerdote Zacarias y de su 
esposa Isabel, vivid en los tiempos de Hero

es, Rey de Judea. El Sehor Dios aviso a su 
pueblo de antemano que gracias a Juan a 
muchos de los hijos de Isabel les converti- 

ra ei Senor su Dios” y que Juan venia para 
preparar al Senor un publo bien dispuesto 
Juan era mensajero del Sehor y mas que un

24 DE JUNIC. FIESTA DE 
SAN JUANI BAUTISTA

nocieron en «

Dinc^0^ a ^n311 D asi1.frustraron el plan de una zona ganadera y dista 135 kms ’de 
Dios sobre ellos. Por llamarle la atencion al Ayacucho. V mS- de
Rey Herodes, Juan fue metido a la carcel.

Nos cuentan que antes del dia central los 
paisanos que se alejaron de esa tierra van 
llegando al pueblo “tan solamente para di- 
vertirse y gozarse en la fiesta con sus meio- 
res vestidos”. Tambien llegan los musicos 

Huaccrapucos” y “Chirisuya” (arpa acom- 
panada de mandolina), y la banda de musi- 

de cos. Los encargados de la fiesta son “el pa-
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La Iglesia 
en el Campo

En la tarde se informo so- 

bre el I Congreso Unitario

1 Peru esta vivien- 

do una situacion de - 

emergencia debido a 

la crisis economico-social y 

a una serie de catastrofes 

naturales que han caido so- 

bre varios departamentos 

del pais.

Signos de Solidaridad

Algunas parroquias, apo-
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Una inquietud fuerte era 

A “COMO TESTIMO-

COMISION DE 
SOLIDARIDAD DE LA 

IGLESIA

Se dijo que dar testimo- 

nio hoy del Dios de la Vida

Que esta situacion haga 

nacer sentimientos de soli

daridad. “Cada vez que un 

pobre ayuda a otro, pasa al

go”. Hay que acompahar 

desde la sensibilidad esta ta-

Esta situacion hizo re- 

flexionar a la Iglesia sintien- 

dose sohdaria con aquellos 

que viven en carne propia 

los desastres. Es asi como el 

15 de Abril a partir del 

“Mensaje al pueblo peruano” 

emitido por los Obispos, se 

crea COMSIG-Comite de 

Solidaridad de la Iglesia.

CHIMBOTE: Fabricas de 

conserves paralizadas, la

grada. En el valle de San

ta 2,500 hectareas incul- 

tivables.

REUNION DE CEAS 
CAMPESINO

Rolando Ames acompaho 

la reflexion en la manana 

del segundo dfa. Ahi se vio 

como la crisis economica y 

la crisis por los desastres 

configuran una situacion de 

perspectivas particularmen- 

t$ complejas para este aho. 

Y se pudo constatar tam-

Si creemos en un Dios de 

la historia creemos que algo 

nuevo pasa. En esta situa- 

cion hay un nuevo desafio. 

Un nuevo paso de Dios en la 

historia.

J

es ser fieles, permanecer. Es 

un privilegio vivir esta situa

cion al lado de los pobres. 

En situaciones de emergen

cia el papel de la Iglesia no 

cambia, tiene que seguir 

siendo fermento al interior 

del pueblo. No debe reem- 

plazar al estado ni al pueblo 

con sus organizaciones.

Ante esta situacion la Igle

sia quiere responder al 11a- 

mado del Sehor promovien- 

do relaciones de fratemidad 

en Cristo, que muestren una 

sociedad justa donde cada 

uno se reconozca hijo de 

Dios. Tenemos que abrir los 

ojos para ver el ROSTRO DE 

CRISTO EN EL HERMANO 

QUE SUFRE. Nos compro- 

mete esta situacion a una 

respuesta de solidaridad fra- 

terna, a orar unos por otros, 

£ compartir lo que tenemos 

con nuestros hermanos para 

que puedan sobrevivir y re- 

construir lo que se ha des- 

truido. Asi podra surgir una 

sociedad nueva basada en 

los valores evangehcos de 

amor, justicia, verdad y li- 

bertad.

90°/o. En un barrio de 

3J5OO casas solo quedan

NO g

uS/

Cristo '

sufre hoy 
en nosotros

Cristo sufrio con los hom

bres. No es El quien manda

- ■------’castig°- Esta situacion son

planta ^siderurgica malo- las cruces que esta cargando 

el pueblo. Las cruces son 

ocasion de acercamiento al 

Dios de la Vida.

actual”. Sobrevivir y recons- han surgido acciones muy 

COMSIG se propone pro- truir en solidaridad fraterna. concretas, por ejemplo la 

mover y canalizar las accio- parroquia de San Norberto

nes de Solidaridad en favor Es este un documento pu- en Santa Catalina-Lima ha 

de la supervivencia y recons- blicado por COMSIG Ila- adoptado como parroquia 

truccion de las zonas afecta- mando a la solidaridad. Nos hermana la de San Miguel 

das. dice: Esta tragica situacion en Have Puno para darle un

apoyo permanente. La pa-

SICUANI: Por la falta de__esuc

pastos tienen que sacrifi- rea de la reconstruccion 

car sus ganados y vender 

la carne a 300 soles la li
bra.

bien que el pueblo tienc una

sofidaridad aue°es descono- acuerdos, sus logros y limi- nes realizadas y por realizar, 

. < . 11 X____ •__________ _____1 _ _______ 1_____ _______V J ~ 1 1 • 1 1

significar en general para los mas urgentes de las zonas 

campesinos. afectadas y se intercambia-

ron criterios para la ayuda a 

Despues de una breve los damnificados.

Nacional Agrario que se aca- presentacion de lo que es

dice: Esta tragica situacion 

va a durar por mucho tiem-

po. Su peso recae sobre los rroquia de San Ricardo quie- 

mas pobres y marginados. re hacer lo mismo con otra 

El lo. de Mayo se inicio Afecta a personas, familias parroquia de las zonas afec- 

la campana de sohdaridad y comunidades que ahora tadas.

con los pueblos afectados estan aisladas sin medios de 

con una jomada de oracion. comunicacion, sin comida \

EL CRISTO MORADO re- ni agua ni servicios medicos, centes: Estos estan promo-

Comporta de Sol>doridodtt|^^^MH| 

eon lot domnJkodoj por

CONB^gi 
. <•<**•»» W CoMane     COMO »• a «H»-

____ z________________  •

COMSIG esta constituido corrio las calles de Lima (fe- 

por la Comision Episcopal cha no acostumbrada), el yadas por COMSIG, han rea- 

de Accion Social, Comuni- pueblo demostro su genero- lizado JORNADAS para re- 

cacion Social y Caritas. Co- sidad con aportes materiales flexionar sobre la situacion 

laboran el Arzobispo de Li- al mismo tiempo que oraba. del pais y organizar la soli- 

ma, la Conferencia de Reli- d—___ 1---------------- -

giosos e Iglesia en Marcha. “La Iglesia ante el momento tadas. De estas reflexiones

COMSIG se propone pro- truir en solidaridad fraterna. concreta's,

Convocados por CEAS 

campesino agentes pastora

les de distintas zonas del Pe

ru estuvieron reflexionando 

los dias 23 y 24 de mayo, 

para analizar y encontrar ca- 

minos ante la situacion dra- 

matica que se esta viviendo 

en el campo por los desas

tres que empeoran hoy los 

problemas que arrastran los 

campesinos desde hace mu- PUNO: Perdidas de cultivos- 

chos anos. 90o/o de la papa) 77o/o’

de la quinua, 80o/o de la 

cebada. En la ganaderia 

25 mil millones de p6rdi- 

das. Mortalidad infan til, 

hambre, migracion hacia 

la Selva y Arequipa. Ni

nos en venta por no po- 

der sostenerlos. Aumenta 

lamendicidad.

Las experiencias y testi- 

monios que se compartieron 

en esta jornada permitieron 

una vision general ya que 

habia representantes de las 

zonas mas afectadas. Monse- 

hor Calderon que estuvo 

presente informo sobre la si

tuacion de Puno. Algunos 

de los informes sehalan lo 

siguiente :

PIURA: Cultivos afectados 

en un 70°/o en sus tres 

valles. Falta de atencion 

medica, reaparicion de en- 

fermedades, desabasteci- la de 

miento, falta de combus- NIAR AL DIOS DE LA VI- 

tible por la incomunica- DA” en una situacion de de- 

clon- sastres.

SULLANA: Los pueblos jo- 

venes afectados en un

Llf.. ___ 11_______________ i baba de realizar en Lima. COMSIG-Comite de Solida-

capacidad de organizacion y Su preparacion, principales ridad de la Iglesia, las accio-

cida por el mismo pueblo taciones y lo que ha podido 

muchas veces. f



'I

bien que el pueblo tienc una

Z'11

I I

E

-

ma, la Conferencia de Reli- daridad con las zonas afec-

SITUACION NACIONAL

Jornada de Oracion.

Apoyo de los eguipos do-

24 25
■ IIIIIIIIIM II

La Iglesia 
en el Campo

En la tarde se informo so- 
bre el I Congreso Unitario

1 Peru esta vivien- 
do una situacion de ■ 
emergencia debido a 

la crisis economico-social y 
a una serie de catastrofes 
naturales que han caido so- 
bre varios departamentos 
del pais.

Cristo 
sufre hoy 
en nosotros

Signos de Solidaridad

Algunas parroquias, apo-

ComportQ de Solari 

con los domnificodos poi it

"V8DA 
! SI

en Have Puno para darle un 
apoyo permanente. La pa-

SONOS

Tri

Una inquietud fuerte era 
U “COMO TESTIMO-

COMISION DE 
SOLIDARIDAD DE LA 

IGLESIA
es ser fieles, permanecer. Es 
un privilegio vivir esta situa
cion al lado de los pobres. 
En situaciones de emergen
cia el papel de la Iglesia no 
cambia, tiene que seguir 
siendo fermento al interior 
del pueblo. No debe reem- 
plazar al estado ni al pueblo 
con sus organizaciones.

Que esta situacion haga 
nacer sentimientos de soli
daridad. “Cada vez que un 
pobre ayuda a otro, pasa al
go”. Hay que acompahar 
desde la sensibilidad esta ta-

Esta situacion hizo re- 
flexionar a la Iglesia sintien- 
dose solidaria con aquellos 
que viven en carne propia 
los desastres. Es asi como el 
15 de Abril a partir del 
“Mensaje al pueblo peruano” 
emitido por los Obispos, se 
crea COMSIG-Comite de 
Solidaridad de la Iglesia.

mover y canalizar las accio- 
nes de Solidaridad en favor

Cristo sufrio con los hom
bres. No es El quien manda 

' ■------castigo. Esta situacion son
planta ^siderurgica malo- las cruces que esta cargando 

el pueblo. Las cruces son 
ocasion de acercamiento al 
Dios de la Vida.

CHIMBOTE: Fabricas de 
conservas paralizadas, la

grada. En el valle de San
ta 2,500 hectareas incul- 
tivables.

. couaoua* ruKui.M .. ......

COMSIG esta constituido corrio las calles de Lima (fe- Algunas parroquias, apo
por la Comision Episcopal cha no acostumbrada), el yadas por COMSIG, han rea- 
de Accion Social, Comuni- pueblo demostro su genero- Hzado JORNADAS para re- 
cacion Social y Caritas. Co- sidad con aportes materiales flexionar sobre la situacion 
laboran el Arzobispo de Li- al mismo tiempo que oraba. del pais y organizar la soli- 
ma, la Conferencia de Reli- ___ 1---------------- -
giosos e Iglesia en Marcha. “La Iglesia ante el momento tadas. De estas reflexiones

COMSIG se propone pro- truir en solidaridad fraterna. concretas,

REUNION DE CEAS 
CAMPESINO

Se dijo que dar testimo- 
nio hoy del Dios de la Vida

PUNO: Perdidas de cultivos; 
90°/o de la papa, 77°/o 
de la quinua, 80o/o de la 
cebada. En la ganaderia 
25 mil millones de p6rdi- 
das. Mortalidad infan til, 
hambre, migracion hacia 
la Selva y Arequipa. Ni
nos en venta por no po- 
der sostenerlos. Aumenta 
la mendicidad.

Rolando Ames acompaho 
la reflexion en la manana 
del segundo dfa. Ahl se vio 
como la crisis economica y 
la crisis por los desastres 
configuran una situacion de 
perspectivas particularmen- 
t? complejas para este aho. 
Y se pudo constatar tam-

Si creemos en un Dios de 
la historia creemos que algo 
nuevo pasa. En esta situa
cion hay un nuevo desafio. 
Un nuevo paso de Dios en la 
historia.

Ante esta situacion la Igle
sia quiere responder al 11a- 
mado del Sehor promovien- 
do relaciones de fratemidad 
en Cristo, que muestren una 
sociedad justa donde cada 
uno se reconozca hijo de 
Dios. Tenemos que abrir los 
ojos para ver el ROSTRO DE 
CRISTO EN EL HERMANO 
QUE SUFRE. Nos compro- 
mete esta situacion a una 
respuesta de solidaridad fra
terna, a orar unos por otros, 

compartir lo que tenemos 
con nuestros hermanos para 
que puedan sobrevivir y re- 
construir lo que se ha des- 
truido. Asi podra surgir una 
sociedad nueva basada en 
los valores evangehcos de 
amor, justicia, verdad y li- 
bertad.

90°/o. En un barrio de 
3^500 casas solo quedan

MBfRTEbi
■ ■ J

Convocados por CEAS 
campesino agentes pastora
les de distintas zonas del Pe
ru estuvieron reflexionando 
los dias 23 y 24 de mayo, i 
para analizar y encontrar ca- 
minos ante la situacion dra- 
matica que se esta viviendo 
en el campo por los desas
tres que empeoran hoy los 
problemas que arrastran los 
campesinos desde hace mu- 
chos anos.

SICUANI: Por la falta de__cslc

pastos tienen que sacrifi- rea de la reconstruccion 
car sus ganados y vender 
la carne a 300 soles la li
bra.

Las experiencias y testi- 
monios que se compartieron 
en esta jornada permitieron 
una vision general ya que 
habia rejsresentantes de las 
zonas mas afectadas. Monse- 
hor Calderon que estuvo 
presente informo sobre la si
tuacion de Puno. Algunos 
de los informes sehalan lo 
siguiente:

PIURA: Cultivos afectados 
en un 70°/o en sus tres 
valles. Falta de atencion 
medica, reaparicion de en- 
fermedades, desabasteci- la de 
rmento, falta de combus- NIAR AL DIOS DE LA VI- 
tible por la incomunica- DA” en una situacion de de- 
Clon- sastres.

____________11_I baba de realizar en Lima. COMSIG-Comite de Solida- 
capacidad de organizacion y Su preparacion, principales ridad de la Iglesia, las accio- 
solidaridad que es descono- acuerdos, sus logros y limi- nes realizadas y por realizar, 
cida por el mismo pueblo taciones y lo que ha podido se senalaron las necesidades 
muchasveces._______________significar en general para los mas urgentes de las zonas

campesinos. afectadas y se intercambia-
ron criterios para la ayuda a 

Despues de una breve los damnificados.
Nacional Agrario que se aca- presentacion de lo que es

SULLANA: Los pueblos jo- 
venes afectados en un

actual”. Sobrevivir y recons- han surgido acciones muy 
, por ejemplo la 

parroquia de San Norberto 
Es 6ste un documento pu- en Santa Catalina-Lima ha 

de la supervivencia y recons- blicado por COMSIG Ila- adoptado como parroquia 
truccion de las zonas afecta- mando a la sohdaridad. Nos hermana la de San Miguel 
das. dice: Esta tragica situacion

va a durar por mucho tiem
po. Su peso recae sobre los rroquia de San Ricardo quie- 
mas pobres y marginados. re hacer lo mismo con otra 

El lo. de Mayo se inicio Afecta a personas, familias parroquia de las zonas afec- 
la campana de solidaridad y comunidades que ahora tadas.
con los pueblos afectados estan aisladas sin medios de 
con una jornada de oracion. comunicacion, sin comida . \ f \
EL CRISTO MORADO re- ni agua ni servicios medicos, centes: Estos estan promo-



En Chimbote:

Conclusiones.

mos hacer frente a ella?

teologia y como se
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tQue haremos frente a la 

sequfa?

ENCUENTRO DE 
AGENTES PASTORALES 

EN AUCAYACU

Este fue el tema de los 

tres dfas siguientes.

del Comite de Salud Cornu- 

nitaria —COSACO—y la for- 

macion de Consejos Estu- 

diantiles secundarios.

> *«.
a

ductos de la zona, falta de 

salud comunitaria, paterni- 

dad no

sion y 
bierno.

PRIMER CURSO DE 

FORMACION TEOLOGICA 

PARA ANIMADORES 

CRISTIANOS DEL 

DEPARTAMENTO DE 
SAN MARTIN

REUNION DE LAS 

COMUNIDADES 
ECLESIALES DE BASE 
DE LA PROVINCIA DE 

MELGAR

Relacionar nuestra vida 

personal y comunitaria a la 

e realize en Tarapo- Eiz de la Palabra de Dios, 

to del 10 al 17 de para distinguir lo que es cris- 

abril Participaron 50 tiano, y lo que no lo es, me-

;,Que es 
nace?

Situacibn actual de sus co- 

munidades:

viendo una campana en fa

vor del alumnado de las zo- 

nas; " ' ' ______

cales y materiales escolares.

Al fin de la Misa nos com- 

prometimos a: Informar a 

otros sectores de lo que su- 

frimos por la sequia. Exigir 

ayuda del gobierno. Hacer 

pequenas irrigaciones para 

evitar la sequia en el future. 

Controlar en las organiza- 

ciones la ayuda que pueda 

Hegar. Solidarizarnos con 

los del Norte que sufren las

man; habria pan para todos 

si los acaparadores de rique- 

zas aceptaran compartir con 

los pobres”.

el 13 al 15 de mayo, 
IB la parroquia de Jesus 

Salvador (Provincia 

Leoncio Prado-Huanuco)rea- 

lizo el Encuentro de Agen- 

tes Pastorales correspondien- 

te a ese bimestre. El tema 

central fue “Organizacibn 

Campesina y Compromiso 

Cristiano”; el punto de par- 

tida fue la reflexion biblica 

(los profetas, la practica de 

Jesus, las primeras comuni- 

dades cristianas). Se trabajb 

tambien Laborem Excercens 

No. 8.

Se analizaron las diversas 

formas de organizacibn po

pular y social: econbmicas, 

gremiales, regionales, de sa

lud, educacibn, cultura, a 

nivel nacional y eclesial. Se 

hizo un recuento critico de 

la historia del campesinado 

y los trabajadores. Luego de 

determinar los principales 

problemas de la zona: Nar- 

cotrafico, drogadiccibn en 

■ la juventud, alto costo de vi

da, precios bajos a los pro-

do del estudio de la carta de

> Pastorales de 

Sur Andino con motivo de 

la sequia —Marzo 1983—

tadas se han organizado co- 

. , , . ,---------- medores populares y boti-

atectadas privados de lo- quines de emergencia y los 
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  mismos campesmos tambien rusalen “Todos los 

— - . . se han organizado para ha- tes vivian unidos

Bngadas cer frente a las perdidas ma- '' 

de jovenes en largas camina- teriales. Sabemos que hav 

tas han ido llevando ayuda a i 

pueblos lejanos. compartir pero tambien

tn las mismas zonas afec- de los desastres todo esfuer-

“E1 problema mas grave ganado flaco 

que sufrimos hoy es la se- 1 ’■

quia. Casi no hay cosechas. 

El pasto es escaso. Tenemos 

que vender los animales 

ro los comerciantes nos pa- 

£ , ’ ‘ .’J-. --

la sequia habra mas hambre 

y enfermedades, mas nihos 

van a morir. . . El gobiemo 

declarb a todo Puno en 

emergencia. El Ministro de 

Agricultura vino a Umachiri 

pero no tomb el tiempo pa

ra escuchar a los campesi- 

nos. La propuesta de llevar 

los ganados a Arequipa sera 

posible para los grandes y _ ______

empresas. Mas bien los autoridades tambien

zo es pequeho. Seguiremos 

reviviendo el ejemplo de la 

primera Comunidad de Je-'

—j creyen- 

------- -J y compar- 
tian lo que tenian. Vendian 

. x x w sus propiedades y las repar- 

muchos otros esfuerzos de tian de acuerdo a lo que ca- 
sa. da uno necesitaba„ (gechos 

bemos que ante la magnitud 2, 44-45).

s
campesinos de Juanjui, Be- jorarlo. Asi hacemos Teolo- 

llavista, Picota, Bajo Hualla- gia.

ga y Alto Mayo.

A nivel Eclesial se propu- 

so incentivar las Comunida- 

des Eclesiales de Base en los 

caserios, con espiritu misio- 

nero, asi como respaldar al 

Consejo Parroquial en su es- 

responsable, alto fuerzo por llevar a cabo su 

costo del transporte, se plan- plan propuesto para este 

tear on alternativas en las ano, buscando ser una auten- 

que la comunidad cristiana tica Iglesia de los pobres. 

debe participar solidaria- 

mente.

Dios es “vida” y esta y lo 

Los1 tres primeros dias encontramos donde noso- 

se trabajaron temas como: tros hacemos “signos de vi- 

Compromiso Cristiano, So- da”.

lidaridad Popular, Realidad

Econbmica Social. Se con- El Reino de Dios es Rei- 

cluye que cada campesino no de xXmor. Los pobres son 

debe conocer los deberes de los primeros en el reino de 

cada autoridad, Oficina y Dios. El reino es donde hay 

Ministerio para saber exigir: hermanos.

que vivimos en una historia 

atravesada por el conflicto 

y debemos estar junto a el Martin es real y tiene vida, 

para poder buscar las solu- esto se sintib durante todo 

clones; que la salida de la el curso y de manera espe- 

pobreza tiene que ser una cial en la Eucaristia de clau- 

“salida de los pobres uni- sura presidida por Monsenor 

das”. Orbe, Obispo de la prelatura.

Dios no nos castiga con la 

sequia, porque Dios nos 

quiere, porque Dios es nues- 

tro Padre no le gusta vemos 

sufrir con el hambre, la en- 

P°slDle para los grandes y fermedad y la sequia. . .Las 

las empresas. Pdas bien los autoridades tambien tienen 

presupuestos han sido recor- mucha responsabilidad por- 

taaos • que no han previsto nada

„ . . . „ , como lo hicieron antes los

^Por que la sequia? ^Sera Incas. . .Leemos Me 8 1-10. 

castigo de Dios? ^Que pode- Jesus quiere que todos co-

Finalizb el Encuentro con 

la celebracibn de la Eucaris- 

tia que los animaba para re- 

gresar a sus comunidades 

Estas apuntaron a un cam- con la alegria de poder trans

bio de la politica agraria y mitir a sus hermanos el men- 

alimentaria, la reactivacibn saje recibido.

w1 20 de marzo unos 
IB 120 miembros de las 

CEB de Ayaviri, Cu- 

pi, Macari y Umachiri se reu-

“Les escribimos porque 

sentimos su tristeza, porque 

sus chacras estan secas y‘su 

, compartimos 
la angustia de alimentar a 

sus hijos y de poder vivir 

con dignidad. Tambien bus- 

pe- camos con ustedes el cami- 

, . - ■ no de la solidaridad y de la
Por lucha- Todos tenemos fe en 

Dios que escucha el clamor 

de su pueblo”.

Se reflexiona esto partien-

nieron en Cupi. Del Informe los Agentes 

de su encuentro sacamos es- " ‘ ‘'

te extracto:
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mos hacer frente a ella?
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sion 
biemo.

^Que haremos frente a la 
sequi'a?

ENCUENTRO DE 
AGENTES PASTORALES 

EN AUCAYACU

Este fue el tema de los 
tres dias siguientes.

del Comite de Salud Comu- 
nitaria —COSACO—y la for- 
macion de Consejos Estu- 
diantiles secundarios.

ductos de la zona, falta de 
salud comunitaria, paterni- 
dad no

PRIMER CURSO DE 
FORMACION TEOLOGICA 

PARA ANIMADORES 
CRISTIANOS DEL 

DEPARTAMENTO DE 
SAN MARTIN

REUNION DE LAS 
COMUNIDADES 

ECLESIALES DE BASE 
DE LA PROVINCIA DE 

MELGAR

/.Que es 
nace?

Situacibn actual de sus co- 
munidades:

viendo una campana en fa
vor del alumnado de las zo- 
nas i ~ ‘ x ' ________

cales y materiales escolares.

Finalizo el Encuentro con 
la celebracidn de la Eucaris- 
t ia que los animaba para re- 
gresar a sus comunidades 

Estas apuntaron a un cam- con la alegria de poder trans
bio de la politica agraria y mitir a sus hermanos el men- 
alimentaria, la reactivacion saje recibido.

man; habria pan para todos 
si los acaparadores de rique- 
zas aceptaran compartir con 
los pobres”.

el 13 al 15 de mayo, 
11 la parroquia de Jesus 

Salvador (Provincia 
Leoncio Prado-Huanuco)rea- 
lizo el Encuentro de Agen- 
tes Pastorales correspondien- 
te a ese bimestre. El tema 
central fue “Organizacion 
Campesina y Compromiso 
Cristiano”; el punto de par- 
tida fue la reflexion biblica 
(los profetas, la practica de 
Jesus, las primeras comuni
dades cristianas). Se trabajo 
tambien Laborem Excercens 
No. 8.

Se analizaron las diversas 
formas de organizacion po
pular y social: economicas, 
gremiales, regionales, de sa
lud, educacion, cultura, a 
nivel nacional y eclesial. Se 
hizo un recuento critico de 
la historia del campesinado 
y los trabajadores. Luego de 
determinar los principales 
problemas de la zona: Nar- 
cotrafico, drogadiccion en 

■ la juventud, alto costo de vi- 
da, precios bajos a los pro-

zo es pequeno. Seguiremos 
reviviendo el ejemplo de la 

rusalen ‘‘Todos los creyen- 
, —d__ / compar-

tian lo que ten fan. Vendian 
sus propiedades y las repar-

da uno necesitaba” (Hechos

—1 20 de marzo unos 
IB 120 miembros de las 

CEB de Ayaviri, Cu- 
pi, Macari y Umachiri se reu- 
nieron en Cupi. Del Informe 
de su encuentro sacamos es
te extracto:

‘‘Les escribimos 
sentimos su 1 
sus chacras estan secas y su 1 
o-------- compartimos inundaciones y la imprevi-
la angustia de alimentar a ■- , , ,
sus hijos y de poder vivir ® °n y poca ayuda del go- 
con dignidad. Tambien bus- 

- . ■ , — camos con ustedes el cami-
ro los comerciantes i--------  ’ •
gan un precio muy bajo. Por iuchZ TodoTtenemos 
la sequia habra mas hambre 
y enfermedades, mas ninos 
van a morir. . . El gobierno 
declaro a todo Puno en 
emergencia. El Ministro de 
Agricultura vino a Umachiri 
pero no tomb el tiempo pa
ra escuchar a los campesi- 
nos. La propuesta de llevar U1U 1( 
los ganados a Arequipa sera sufrir < ’ ’
posible para los grandes y fermedad v la 
1<1S v-»v'/-vc’o<-< 1 ~ J

presupuestos han sido recor- 
tados”.

Dios no nos castiga con la 
sequi'a, porque Dios nos 
quiere, porque Dios es nues- 
tro Padre no le gusta vemos 

i ‘ ‘ con el hambre, la en-
posible para los grandes y fermedad y la sequia. . .Las 

autoridades tambien tienen 
muc|ia reSpOnsabiiidac| por_ 

que no han previsto nada 
„ . . , „ „ , como lo hicieron antes los

iPor que la sequia? ^Sera Incas. . .Leemos Me 8 1-10. 
castigo de Dios? ^Que pode- Jesus quiere que todos co-

A nivel Eclesial se propu- 
so incentivar las Comunida
des Eclesiales de Base en los 
caserios, con espiritu misio- 
nero, asf como respaldar al 
Consejo Parroquial en su es- 

responsable, alto fuerzo por llevar a cabo su 
costo del transporte, se plan- plan propuesto para este 
tear on alternativas en las aho, buscandoser una auten- 
que la comunidad cristiana tica Iglesia de los pobres. 
debe participar solidaria- 
mente.

s
campesinos de Juanjuf, Be- jorarlo. Asf hacemos Teolo- 
llavista, Picota, Bajo Hualla- gia.
ga y Alto Mayo.

Dios es “vida” y esta y lo
Los tres primeros dias encontramos donde noso- 

se trabajaron temas como: tros hacemos “signos de vi- 
Compromiso Cristiano, So- da”.
lidaridad Popular, Realidad
Econbmica Social. Se con- El Reino de Dios es Rei- 
cluye que cada campesino no de Amor. Los pobres son 
debe conocer los deberes de los primeros en el reino de 
cada autoridad, Oficina y Dios. El reino es donde hay 
Ministerio para saber exigir: hermanos.
que vivimos en una historia 
atravesada por el conflicto 
y debemos estar junto a el Martin es real y tiene vida, 
para poder buscar las solu- esto se sintio durante todo 
ciones; que la salida de la el curso y de manera espe- 
pobreza tiene que ser una cial en la Eucaristia de clau- 
“salida de los pobres uni- sura presidida por Monsehor 
das ’ Orbe, Obispo de la prelatura.

afectadasprivadosdelo- quines de^encia y los pr^eTSomuS^ 
s y mnfAr,nuc mismos campesi* os tambien msalen ‘™

Fn n • se h?n organizadp para ha- tes vivian unidos'y
Bn Chimoote. Bngadas cer frente a las perdidas ma- ’ 

de jovenes en largas camina- teriales. Sabemos que hay 
pueblosle^anos"”^7'’ ” muchos otros esfuerzos de tian de'acuerdo a lo queca-
‘ ueoios lejanos. compartir pero tambien sa- da uno necesitaba” (Hechos

„ . . bemos que ante la magnitud 2 44-45).
Bn las mismas zonas afec- de los desastres todo esfuer-

Relacionar nuestra vida 
personal y comunitaria a la 

e realizb en Tarapo- hiz de la Palabra de Dios, 
to del 10 al 17 de para distinguir lo que es cris- 
abril Participaron 50 tiano, y lo que no lo es, me-

A1 fin de la Misa nos com- 
prometimos a: Informar a 

Se reflexiona esto partien- otros sectores de lo que su
do del estudio de la carta de frimos por la sequia. Exigir 
los Agentes Pastorales de ayuda del gobierno. Hacer 
Sur /.“dir-o con motive de pequehas irrigaciones para 

evitar la sequia en el futuro. 
Controlar en las organiza- 
ciones la ayuda que pueda 

tristeza, porque Hegar. Solidarizarnos con 
z —— "J couml secas y su los del Norte que sufren las

El proolema mas grave ganado flaco < ' ’
que sufnmos hoy es la se- ' 
quia. Casi no hay cosechas. 
El paste es escaso. Tenemos 
que vender los animales pe-

__— -------- s nos pa- no de la solidaridad y de la
Ql/A Dnv l._ 1 m i

Dios que escucha el clamor 
de su pueblo”.

tadas se han organizado co- 
medores populares y boti-

mismos campesinos tambien

Brigadas cer frente a las perdidas

tas han ido llevando ayuda a

I » -i/-; . ;
'■« *3 ;s •’
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IVoticias 
del Mundo

NICARAGUA: LA

REVOLUCION ES

AGREDIDA

CONO SUR: 

MOVILIZACIONES EN EL 

MES DE MAYO

Mientras tanto en El Sal

vador la situacion sigue sien- 

do difi'cil. Monsenor Rivera 

y Damas, arzobispo de El 

Salvador, senaid reciente- 

mente que en los ultimos 

cuatro ahos “aproximada- 

mente 30 mil personas fue-

ron asesinadas y no en com- 

bate”. Estas declaraciones 

las hizo dias antes de reali- 

zar una visita a los quince 

mil refugiados salvadorenos 

que se encuentran en cam- 

pamentos en la vecina Hon

duras.

En Chile el 11 de mayo 

fue declarado “Jornada Na- 

cional de Pro testa”, por los 

mineros del cobre, gesto al 

cual se sumaron multiples 

organizaciones. Ese dia se 

sucedieron mitines relampa-

res del pais y del extranjero, 

por pretender asegurar la 

impunidad para los respon- 

sables de esta tragedia Ar

gentina.

n Uruguay, despues 

de casi diez anos. 

una imponente ma-E
nifestacidn popular corond 

la conmemoracidn del lo. 

de mayo. Esto ha de marcar 

una nueva etapa para el mo- 

vimiento sindical e influira 

seguramente en el proceso 

politico del pais.

volumen de alimentos im- 

portados por la sub-regidn 

ha saltado de 2.8 millones 

de toneladas a 6.8 millones 

entre 1970 a 1980.

Ante esta agresidn que 

distrae los esfuerzos de re

construction y desarrollo 

del pais, obligandolo a po- 

nerse en situacion de guerra, 

muchas personas y grupos 

han solicitado al Presidente 

Reagan que cese la interven- 

cidn y el ataque a Nicaragua.

REGION ANDINA 

ABATIDA POR LOS

La situacion reviste ma

yor gravedad aun porque 

puede generalizar una gue

rra en la region centroameri- 

cana. Ante esto, numerosos 

gobiernos, personalidades y 

la Iglesia se han pronuncia- 

. do por la necesidad de bus

car metodos pacificos para 

impedir la crisis que podria 

surgir de un enfrentamiento 

entre Honduras y Nicaragua.

en la frontera norte, y Eden 

Pastora (ex-comandante Ce- 

ro) con el aval de algunas 

autoridades de Costa Rica, 

en la frontera sur.

w-k esde el aho pasado 

Il Nicaragua viene so- 

portando una agre

sidn silenciosa de parte de 

las fuerzas so.mocistas ubica- 

das en territorio hondureno. 

Pero ya en los primeros me- 

ses de este ano, la invasion 

dejd de ser silenciosa y ad- 

quirio caracteristicas de ma

yor gravedad.

Con el apoyo del actual 

gobierno de los EE.UU. ha 

aumentado la escalada inter- 

vencionista, en la que parti

cipan 1,200 ex-guardias so- 

mocistas con la colabora- 

cidn del ejercito hondureno

Esto debe ser motivo de 

preocupacidn para nuestros 

paises, con gran poblacidn 

campesina, y para los cuales 

el desarrollo agropecuario 

debe ser la herramienta fun

damental para lograr el de

sarrollo econdmico nacional.

■m-r o solo el Peru ha si- 

do afectado por los 

z desastres, en igual si

tuacion se encuentra Boli

via, Ecuador, Argentina.

En Bolivia siete departa- 

mentos han sido declarados 

en emergencia por las inun- 

daciones, sequias, graniza- 

das y heladas de que son 

victimas. En Ecuador, ocho 

provincias en las que reside 

el 69o/o de la poblacidn han 

sido declaradas en c---------

cia. Argentina por su parte, 

es victima de graves inunda- 

ciones que han puesto en 

peligro importantes locali-

dades y dahado viviendas y 

campos. Junto a esto Colom

bia se ha visto afectada por 

un fuerte terrem oto murien- 

do 200 personas y quedan- 

do inhabilitables 48 de los 

62 barrios de la ciudad de

Estos desastres se produ- 

cen en un contexto econd

mico tambien difi'cil a nivel 

agropecuario, los paises del 

Pacto Andino importan ca- 

emergen- da vez mas alimentos, es de- 
Sll nar a cjr gUe gon ca(ja menoS 

capaces de producir interna- 

mente lo necesario para sa- 

tisfacer a su poblacidn. El

En este contexto, las Igle

sias de estos paises son obje- 

to de ataques pero tambien 

hacen Hegar su palabra al 

pueblo creyente. En Chile la 

otras amonps de solidari IKlesia ha sido acusada de 

otras acciones de solidan- ‘.traici6n a ia patria” por di- 

dad popular y protesta con- fundir un tex^o de c^te?is. 

tra la dictadura, las cuales mo, que no aprueba el regi- 

fueron reprimidas. men chileno. Igualmente

han sido expulsados del pais 

En Argentina, la Junta varies misioneros extranje- 

Militar dio aconocer el “Do- ros. La Iglesia chilena ante 

cumento Final sobre la gue- ello se pregunta si no existe 

rra contra la subversion y el una estrategia para minar su 

terrorismo” con el cual bus- action pastoral y social, 

ca poner punto final a la 

tragedia de los desapareci- En Uruguay y Argentina, 

dos entre 1976 y 1979. Este las Conferencias Episcopales 

documento fue objeto de han emitido sendas exhorta- 

energicas condenas por par- clones acerca de la situacion 

te de los mas diversos secto- de sus paises.

- ri..

4

J



11

gos, ausentismo escolar y

desastres

En Uruguay y Argentina,

Popayan.

292

'il

iVoticias 
del Mundo

NICARAGUA: LA 
REVOLUCION ES 

AGREDIDA

CONO SUR: 
MOVILIZACIONES EN EL 

MES DE MAYO

Mientras tanto en El Sal
vador la situacion sigue sien- 
do dificil. Monsenor Rivera 
y Damas, arzobispo de El 
Salvador, senaid reciente- 
mente que en los ultimos 
cuatro anos “aproximada- 
mente 30 mil personas fue-

IM

en la frontera norte, y Eden 
Pastora (ex-comandante Ce- 
ro) con el aval de algunas 
autoridades de Costa Rica, 
en la frontera sur.

ron asesinadas y no en com- 
bate”. Estas declaraciones 
las hizo dias antes de reali- 
zar una visita a los quince 
mil refugiados salvadorenos 
que se encuentran en cam- 
pamentos en la vecina Hon
duras.

res del pais y del extranjero, 
por pretender asegurar la 
impunidad para los respon- 
sables de esta tragedia Ar
gentina.

E
nifestacidn popular corond 
la conmemoracidn del lo. 
de mayo. Esto ha de marcar 
una nueva etapa para el mo- 
vimiento sindical e influira 
seguramente en el proceso 

: politico del pais.

En Chile el 11 de mayo 
fue declarado “Jornada Na- 
cional de Protesta”, por los 
mineros del cobre, gesto al 
cual se sumaron multiples 
organizaciones. Ese dia se 
sucedieron mitines relampa-

n Uruguay, despues 
de casi diez anos. 
una imponente ma-

volumen de alimentos im- 
portados por la sub-regibn 
ha saltado de 2.8 millones 
de toneladas a 6.8 millones 
entre 1970 a 1980.

La situacion reviste ma
yor gravedad aun porque 
puede generalizar una gue- 
rra en la region centroameri- 
cana. Ante esto, numerosos 
gobiernos, personalidades y 
la Iglesia se han pronuncia- 

. do por la necesidad de bus
car metodos pacificos para 
impedir la crisis que podria 
surgir de un enfrentamiento 
entre Honduras y Nicaragua.

Ante esta agresidn que 
distrae los esfuerzos de re- 
construccidn y desarrollo 
del pais, obligandolo a po- 
nerse en situacion de guerra, 
muchas personas y grupos 
han solicitado al Presidente 
Reagan que cese la interven- 
cidn y el ataque a Nicaragua.

REGION ANDINA 
ABATIDA POR LOS

wesde el afio pasado 
IB Nicaragua viene so- 

portando una agre- 
sidn silenciosa de parte de 
las fuerzas somocistas ubica- 
das en territorio hondureno. 
Pero ya en los primeros me- 
ses de este ano, la invasion 
dejd de ser silenciosa y ad- 
quirid caracteristicas de ma
yor gravedad.

Con el apoyo del actual 
gobierno de los EE.UU. ha 
aumentado la escalada inter- 
vencionista, en la que parti
cipan 1,200 ex-guardias so
mocistas con la colabora- 
cidn del ejercito hondureno

Esto debe ser motive de 
preocupacidn para nuestros 
paises, con gran poblacidn 
campesina, y para los cuales 
el desarrollo agropecuario 
debe ser la herramienta fun
damental para lograr el de
sarrollo econdmico nacional.

mente lo necesario p— 
tisfacer a su poblacidn.

Estos desastres se produ- 

Rn T' cen en un contexto econd-EHEi^ d ’ Och,° mico tambien dificil a nivel 

agropecuario, los paises del 
Pacto Andino importan ca- 

emergen- da vez mas alimentos, es de- 
nar o gjp q.Je gon ca(ja vez menos 

capaces^ de producir interna- 
para sa- 
" . El

wt ° solo el Peru ha si- 
do afectado por los 

z desastres, en igual si
tuacion se encuentra Boli
via, Ecuador, Argentina.

En Bolivia siete departa- 
mentos han sido declarados 
en emergencia por las inun- 
daciones, sequfas, graniza- 
das y heladas de que son 
victimas. F " 
provincias en las que reside 
el 69o/o de la poblacidn han 
sido declaradas en ------
cia. Argentina por su parte, 
es victima de graves inunda- 
ciones que han puesto en 
peligro importantes locali-

dades y daiiado viviendas y 
campos. Junto a esto Colom
bia se ha visto afectada por 
un fuerte terremoto murien- 
do 200 personas y quedan- 
do inhabilitables 48 de los 
62 barrios de la ciudad de

En este contexto, las Igle
sias de estos paises son obje- 
to de ataques pero tambien 
hacen Hegar su palabra al 
pueblo creyente. En Chile la 

otras aeeiones de solidari I^lesia ha sido acusada de 
otias acciones de sohdan- <.traici6n a la patria” por di- 
dad popular y protesta con- fundir un de c^te?is. 

tra la dictadura, las cuales mo, que no aprueba el regi- 
fueron reprimidas. men chileno. Igualmente

han sido expulsados del pais 
En Argentina, la Junta varies misioneros extranje- 

Militar dio a conocer el “Do- ros. La Iglesia chilena ante 
cumento Final sobre la gue- ello se pregunta si no existe 
rra contra la subversion y el una estrategia para minar su 
terrorismo” con el cual bus- accidn pastoral y social, 
ca poner punto final a la 
tragedia de los desapareci- En Uruguay y Argentina, 
dos entre 1976 y 1979. Este las Conferencias Episcopales 
documento fue objeto de han emitido sendas exhorta- 
energicas condenas por par- clones acerca de la situacion 
te de los mas diversos secto- de sus paises.
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CASAS-CUSCO

ESTATUTO ESPECIAL DE CO- 

MUNIDADES CAMPESINAS
SERIE PROMOTORES DE SA- 

LUD No. 1, 2 y 3

a penetracion espanola en la Selva 

Central desde el siglo XVI, tuvo su 

sustento en las conversiones (peque-

“Quiero manifestar lo siguien-

TARAPOTO—SAN MARTIN

Nos informan que la comuni- 

dad cristiana de Tarapoto ha te- 

nido un hermoso gesto de soli- 

daridad para con un hermano 

campesino de Cajamarca El que 

escribe la carta y Gabriel Ponce 

de Bambamarca sc conocieron 

en el II Encuentro de Campesi- 

nos Cristianos. Poco despues Ga

briel tuvo que enfrentar una si- 

tuacion dificil al encontrarse el y 

su hija en mala salud, ante Io 

cual recurrio solicitando ayuda a 

sus hermanos campesinos Cristia

nos. La respuesta solidaria no se 

hizo esperar, siendo los de Ta

rapoto los primeros en hacerse 

presentes. Julio Garcia Pinedo.

DEFENDIENDO LA SALUD 

AFIRMAMOS LA VIDA

digestion, de la respiracibn, de la 

piel, del aparato genito-urinario, 

de los huesos y articulaciones, de 

. los nervios, la cabeza, la madre 

gestante y los nihos.

A partir de la expedicion a Andamarca la 

rebelion toma un curso diferente. Se ira 

proyectando pacificamente hasta finales 

del siglo XVIII, impidiendo posteriores ten- 

tativas espanolas. Asi los Campa y gran par

te de los grupos de la montana central con- 

quistan una independencia perdida desde 

los tiempos de la colonia.

DERECHOS DE LA PERSONA 

ANTE EL JUEZ, LA POLICIA 

Y EN LA CARCEL

L
nos pueblos establecidos por misioneros y 

militares). Alli se imponia a los indios tra- 

bajos forzados y el culto cristiano. No se 

respetaban los cultos natives y se les obliga- 

ba al cumplimiento de las leyes y costum- 

bres espanolas con la fuerza de las armas.

Ante la opresion, la respuesta violenta de 

una raza acostumbrada a vivir errante por la 

selva no se hizo esperar. En 1742, Juan 

Santos Atahualpa, apoyado por los indige- 

nas, se levanta contra la corona espanola. 

La causa inmediata es el abuso de los espa

holes en las conversiones. La rebelion tiene 

su centre en Quesion y el Shima (Gran Pa

jonal) y se lleva a cabo pacificamente. Co- 

mienza con el abandono de las conversiones 

del Perene, del Cerro de la Sal, del Ene y de 

Chanchamayo, para luego convertirse en 

una resistencia contra las tropas espanolas. 

armados unicamente con los recursos nati

ves.

La resistencia continuara por espacio de 

10 ahos con tomas de los fuertes y conver

siones espanolas, seguidos de retiradas a la 

selva. Esta tactica les brindara a los natives 

una serie de exitos militares y, en 1572, 

permitira que el avance indigena llegue has

ta el pueblo serrano de Andamarca.

Existen pocos datos biograficos sobre 

Juan Santos Atahualpa, pero de ellos se 

puede afirmar que tuvo origen andino, rea

lize estudios en el colegio para indios del 

Cusco, y recorrio la sierra desde el Cusco 

hasta Cajamarca en 1729. Realiza despues 

un viaje a Europa y Angola y, en 1742, es 

el cabecilla de la rebelion mas grande de los 

indigenas del continente y de acuerdo a la 

mas estricta tradicion Campa.

La rebelion de Juan Santos es esencial- 

mente indigenista y se fundamenta en razo- 

nes eminentemente religiosas. Acuden a su 

llamado los Amuesha, los Piro, los Simirin- 

che, los Cunibo, los Shipibo, los Mochobo 

y no solo los Campa, todos ellos grupos in

digenas de la selva central. Los negros estan 

excluidos de ella. Esto se explica porque los 

unicos portadores de armas de fuego eran 

los espanoles y sus ayudantes de color.

Nada es lo que se sabe de su muerte co- 

mo poco es lo que se supo de su vida hasta 

antes de su llegada al Gran Pajonal. Pero la 

muerte fisica de Juan Santos Atahualpa es 

un dato de escasaimportancia.Paraaquellos 

indios que conservan el recuerdo de la gran 

rebelion Santos no ha muerto nunca, porque 

figura en la tradicion que “. . .desaparecio 

su cuerpo echando humo”.

ICHOC AN—CAJAMARCA

“Nuestro trabajo como Agen- 

tes Pastorales de Salud de la Zo

na Rural sigue adelante, en el 

cual nosotros estamos trabajan- 

do en la zona rural en base a 

montajes, charlas educativas y 

asesoramiento en diferentes nive- 

les (salud, agriculture y cultural),

Hemos tenido el PRIMER EN

CUENTRO REGIONAL de to- 

dos los agentes de salud, en la 

ciudad de Cajamarca, el dia 11 

de mayo, acordandose los si- 

guientes acuerdos:

Realizar la SEGUNDA edi- 

cion de un folleto sobre Plan

tas Medicinales.

Estas dos publicaciones son 

de mucho interes para promoto- 

res y campesinos en general. La 

primera explica como organizar 

e implementar una biblioteca po

pular y la segunda reseha de ma- 

nera ilustrada este dispositive le

gal promulgado en 1970.

I" rente a esta situacion y por 

su intermedio espera sea propala- 

do en publicaciones y se de apo- 

yo de solidaridad”. Honorato 

Menendez.

Estos tres cuadernos seran sin 

duda de mucha utilidad para los 

promotores de zonas rurales. El 

primero se llama “El aprendizaje 

y la ensehanza de los promoto

res de salud” el segundo “Como 

fabricar y usar materiales de en

sehanza para promotores de sa

lud” y el tercero “Los nihos co

mo promotores de salud”. Estos 

cuadernos han sido realizados 

por David Werner y Bill Bower y 

estan presentados de manera di- 

dactica con abundantes dibujos 

y graficos.

— Coordinar con los demas sec- 

tores a nivel de Region para 

realizar un mejor trabajo en la 

zona rural”.

te:

1. Solidaridad con los damnifi- 

cados de 2 provincias afecta- 

das por el desastre de la se- 

quia como Carabaya y San

dia, las mismas estan excep- 

tuadas de la emergencia decla- 

rada en el Departamento de 

Puno.

2. Motivo de exceptuacibn es 

por tratarse que dichas pro

vincias se encuentran en ceja 

de selva, pero sin embargo se 

llego a estudiar y localizar a 

las 34 comunidades campesi- 

nas afectadas por la helada en 

la produccion de panllevar in- 

cluidas en dichas provincias y 

lo grave es que estan fuera de 

consideracion de Zona de 

Emergencia en Puno.

3. El Congreso Umtano Nacio- 

nal Agrario recogio esta mo- 

cion en el sentido que se am- 

phe las mencionadas provin

cias en emergencias, pero pa-

Kuevas Publicaciones

MANUAL DE BIBLIOTECAS 

POPULARES

OBISPADO DE CAJAMARCA tendemos ] 

---- - ------ —-------------- --------------- cios sanitarios del Estado, 

Este Iibro preparado por el "- ....

Obispado en coordinacion con el ,____ ____

grupo PIHUAN de Ichocan pre- cion tiene por objeto dar 

tende divulgar y valorar el saber A ____

campesino acerca de las plantas chos de las 

medicinalcs y la medicina natu- en 

ral del campo. Presenta de forma una 

sencilla las enfermedades de la cia.

El primer folleto presenta las 

- ------ ---------------------------------- . conclusiones de la jornada “De-

MEDIC,NA DEL CAMPO.CA.

ano pasado. De forma didactica 

y con dibujos explica cque en- 

s por salud?; los servi-

, nues- 

tras respuestas al problema de sa

lud y otros. La segunda publica-

■ a cono- 

cer de manera sencilla los dere- 

—j personas implicadas 

procesos penales, buscando 

mejor aplicacion de la justi-

rece que esta sin considera- 

cibn.
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CASAS-CUSCO

SERIE PROMOTORES DE SA- 
LUD No. 1, 2 y 3

ESTATUTO ESPECIAL DE CO- 
MUNIDADES CAMPESINAS

1 
i

L
nos pueblos establecidos por misioneros y 
militares). Alli' se imponla a los Indios tra- 
bajos forzados y el culto cristiano. No se 
respetaban los cultos natives y se les obliga- 
ba al cumplimiento de las leyes y costum- 
bres espanolas con la fuerza de las armas.

a penetracion espafiola en la Selva 
Central desde el siglo XVI, tuvo su 
sustento en las conversiones (peque-

“Quiero manifestar lo siguien-

tende divulgar y valorar el saber 
campesino acerca <’ _____
medicinales y la medicina natu
ral del campo. Presenta de forma ___

sencilla las enfermedades de la cia.

TARAPOTO—SAN MARTIN

Nos informan que la comuni- 
dad cristiana de Tarapoto ha te- 
mdo un hermoso gesto de soli- 
daridad para con un hermano 

campesino de Cajamarca. El que 
escribe la carta y Gabriel Ponce 
de Bambamarca se conocieron 
en el II Encuentro de Campesi- 
nos Cristianos. Poco despues Ga
briel tuvo que enfrentar una si- 
tuacion dificil al encontrarse el y 
su hija en mala salud, ante Io 
cual recurrio solicitando ayuda a 
sus hermanos campesinos Cristia

nos. La respuesta solidaria no se 
hizo esperar, siendo los de Ta

rapoto los primeros en hacerse 
presentes. Julio Garcia Pinedo.

DEFENDIENDO LA SALUD 
AFIRMAMOS LA VIDA

digestion, de la respiracibn, de la 
piel, del aparato genito-urinario, 

de los huesos y articulaciones, de 
. los nervios, la cabeza, la madre 

gestante y los nines.

A partir de la expedicion a Andamarca la 
rebelion toma un curso diferente. Se ira 
proyectando pacificamente hasta finales 
del siglo XVIII, impidiendo posteriores ten- 
tativas espanolas. Asi los Campa y gran par
te de los grupos de la montafia central con- 
quistan una independencia perdida desde 
los tiempos de la colonia.

DERECHOS DE LA PERSONA 
ANTE EL JUEZ, LA POLICIA 
Y EN LA CARCEL

Ante la opresion, la respuesta violenta de 
una raza acostumbrada a vivir errante por la 
selva no se hizo esperar. En 1742, Juan 
Santos Atahualpa, apoyado por los indige- 

nas, se levanta contra la corona espahola. 
La causa inmediata es el abuso de los espa
holes en las conversiones. La rebelion tiene 
su centro en Quesion y el Shima (Gran Pa
jonal) y se lleva a cabo pacificamente. Co- 
mienza con el abandono de las conversiones 
del Perene, del Cerro de la Sal, del Ene y de 
Chanchamayo, para luego convertirse en 
una resistencia contra las tropas espanolas. 
armados unicamente con los recursos nati- 
vos.

La resistencia continuara por espacio de 
10 ahos con tomas de los fuertes y conver
siones espanolas, seguidos de retiradas a la 
selva. Esta tactica les brindara a los natives 
una serie de exitos militares y, en 1572, 
permitira que el avance indigena llegue has
ta el pueblo serrano de Andamarca.

Existen pocos datos biograficos sobre 
Juan Santos Atahualpa, pero de ellos se 
puede afirmar que tuvo origen andino, rea- 
lizo estudios en el colegio para indios del 
Cusco, y recorrio la sierra desde el Cusco 
hasta Cajamarca en 1729. Realiza despues 
un viaje a Europa y Angola y, en 1742, es 
el cabecilla de la rebelion mas grande de los 
indigenas del continente y de acuerdo a la 
mas estricta tradicion Campa.

La rebelion de Juan Santos es esencial- 
mente indigenista y se fundamenta en razo- 
nes eminentemente religiosas. Acuden a su 
llamado los Amuesha, los Piro, los Simirin- 
che, los Cunibo, los Shipibo, los Mochobo 
y no solo los Campa, todos ellos grupos in
digenas de la selva central. Los negros estan 
excluidos de ella. Esto se explica porque los 
unicos portadores de armas de fuego eran 
los espaholes y sus ayudantes de color.

Nada es lo que se sabe de su muerte co- 
mo poco es lo que se supo de su vida hasta 
antes de su llegada al Gran Pajonal. Pero la 
muerte fisica de Juan Santos Atahualpa es 
un dato de escasaimportancia.Paraaquellos 
indios que conservan el recuerdo de la gran 
rebelion Santos no ha muerto nunca, porque 
figura en la tradicion que “. . .desaparecio 
su cuerpo echando humo”.

ICHOCAN—CAJAMARCA

“Nuestro trabajo como Agen- 
tes Pastorales de Salud de la Zo

na Rural sigue adelante, en el 
cual nosotros estamos trabajan- 
do en la zona rural en base a 
montajes, charlas educativas y 
asesoramiento en diferentes nive- 
les (salud, agricultura.y cultural).

Hemos tenido el PRIMER EN
CUENTRO REGIONAL de to- 
dos los agentes de salud, en la 
ciudad de Cajamarca, el dia 11 

de mayo, acordandose los si- 
guientes acuerdos:

Realizar la SEGUNDA edi- 
cion de un folleto sobre Plan
tas Medicinales.

Estas dos publicaciones son 
de mucho interes para promoto- 

res y campesinos en general. La 
primera explica como organizar 
e implementar una biblioteca po
pular y la segunda reseha de ma- 
nera ilustrada este dispositive le
gal promulgado en 1970.

te:

1. Solidaridad con los damnifi- 
cados de 2 provincias afecta- 
das por el desastre de la se- 
quia como Carabaya y San

dia, las mismas estan excep- 

tuadas de la emergencia decla- 
rada en el Departamento de 
Puno.

2. Motivo de exceptuacibn es 

Por tratarse que dichas pro
vincias se encuentran en ceja 
de selva, pero sin embargo se 
llegb a estudiar y localizar a 

las 34 comunidades campesi- 

nas afectadas por la helada en 
la produccibn de panllevar in- 
cluidas en dichas provincias y 
lo grave es que estan fuera de 
consideracibn de Zona de 
Emergencia en Puno.

3. El Congreso Umtano Nacio- 

nal Agrario recogib esta mo- 
cion en el sentido que se am
plie las mencionadas provin
cias en emergencias, pero pa-

Nuevas Publicaciones

MANUAL DE BIBLIOTECAS 
POPULARES

J" rente a esta situacibn y por 
su intermedio espera sea propala- 
do en publicaciones y se de apo- 

yo de solidaridad”. Honorato 
Menendez.

Estos tres cuadernos seran sin 
duda de mucha utilidad para los 

promotores de zonas rurales. El 
primero se llama “El aprendizaje 
y la ensehanza de los promoto
res de salud” el segundo “Como 
fabricar y usar materiales de en

sehanza para promotores de sa
lud” y el tercero “Los nihos co

mo promotores de salud”. Estos 
cuadernos han sido realizados 

por David Werner y Bill Bower y 

estan presentados de manera di- 
dactica con abundantes dibujos 
y graficos.

— Coordinar con los demas sec- 

tores a nivel de Region para 
realizar un mejor trabajo en la 
zona rural”.

El primer folleto presenta las 
- ------- —----------------------------------- - conclusiones de la jornada “De-

MMCINA DEL CAMEO.CA- dd

JAMARCA ano pasado. De forma didactica

• V con dibujos explica cque en-
OBISPADO DE CAJAMARCA tendemos por salud?; los servi- 

---- - ------ —-------------------------------cios sanitarios del Estado, nues-
• tei lbr° PreParad? Por cl tras respuestas al problema de sa- 

Obispado en coordinacibn con el lud y otros. La segunda publica- 
grupo PIHUAN de Ichocan pre- cion tiene por objeto dar a cono- 

--------------------- cer de manera sencilla los dere- 
de las plantas chos de las personas implicadas 

en procesos penales, buscando 
una mejor aplicacibn de la justi-

rece que esta sin considera
cibn.
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constatar que habfa sido 
un infortunado accidente.

inyuonnios!

Cristo • 
sufre hoy -» 
en nosotros

Cnmpoha de SoUdu^Cc d 

con dammhcados pen

COMs^gl

Su testimonio de en- 
trega a los mas pobres y en 
beneficio de la poblacion 
campesina, permanecera 
siempre vivo en la memo- 
ria de quienes lo conoci- 
mos y especialmente de 
aquellos que compartieron 
con el las tristezas y ale- 
grias de su vida de entrega 
al pueblo.

cales de la region por su 
defensa de los intereses 
campesinos. Posteriormen- 
tej luego de una investiga- 
cion en el lugar de los he- 
chos debido a los testimo
nies de los pobladores de 
esa localidad, se pudo

IS
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El P. Vicente Hondar- 
za, parroco de Chancay y 
profundamente entregado 
al trabajo pastoral en el 
medio rural, encontro tra- 
gica muerte el ultimo 14 
de mayo. De nacionalidad 
espanola, se encontraoa en 
el Peru desde 1974.

El entierro fue multi- 
tudinario y en el se hicie- 
ron presentes cientos de 
canfpesinos, escolares y 
pobladores en general de la 
ciudad de Chancay y las 
areas ru rales de la provin- 
cia. Antes se realizo una 
misa en la Plaza de Armas, 
la cual fue concelebrada 
por cinco obispos y 40 sa- 
cerdotes de diferentes lu- 
gares del pais.

En un primer momen- 
| to se penso en la posibili- 

dad de asesinato debido 
a las huellas encontradas 
en su cuerpo, dicha pre- 
suncion se fundaba ademas 

I en las amenazas que habfa 
recibido de los poderes lo-

VICENTE HONDARZA:

UNA VIDA AL SERVICIO DEL PUEBLO

Dias antes de su muer
te se habia dirigido al pue
blo de Lampian para cele- 
brar las fiestas rehgiosas en 
esa localidad, en una mas 
de las innumerables visitas 
que realizaba a los campe
sinos y pueblos de la re
gion.
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