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El aumento del numero 
de desaparecidos, asf como 
el hallazgo de cadaveres en 
las proximiadades de la ciu- 
dad de Ayacucho constitu- 
yen acontecimientos de su- 
ma gravedad para nuestra 
sociedad, que diciendose 
democratica, no respeta a 
cabalidad los decretos cons- 
titucionales y en las zonas
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Se trata ahora de que 
con serenidad pero tam- 
bien con firmeza e inteli-

bajo control militar impide 
la actuacion de las instan- 
cias judiciales y del Minis- 
terio Publico, tai como lo 
ha senalado recientemente 
el Colegio de Abogados de 
Lima.

gencia se logre poner en 
practica medidas que favo- 
rezcan los intereses popu- 
lares: problemas de vivien- 
da, transporte, alimenta- 
cion, salud, etc. . . deben 
ser encarados a fin de que 
las clases necesitadas vean 
concretadas sus siempre 
postergadas aspiraciones.

Nuevo ministro Hurtado Miller. 
iSe acordard de los intereses de 
los campesinos?

Los espacios democrati- 
cos ganados deben servir 
tambien para garantizar un 
orden social inspirado en 
la justicia y la defensa de 
los derechos de los mas po- 
bres. Sin duda sera necesa- 
rio para ello que la organi- 
zacion popular expresada 
en estos meses, se manten- 
ga de manera permanente 
y que participe y vigile la 
implementation de las pla- 
taformas propuestas por 
los partidos ganadores.

•my os aproximamos al 
fin del aho 1983 y

1 w la situacion del pais 
se ha ido haciendo cada 
vez mas dificil en especial 
para los sectores popula- 
res. La politica economica 
del regimen y el desarrollo 
de la violencia en la sierra 
central y en la capital, son 
hechos que golpean cruda- 
mente las condiciones de 
vida y libertad de campesi
nos, obreros y amplios sec- 
tores de la poblacion pe
ruana.

Dentro de este panora
ma dificil se han llevado a 
cabo elecciones municipa
les en el pais con un triun
fo notable de los sectores 
de oposicion. No solo es 
en Lima donde se ha ex- 
presado elrechazoal actual 
regimen sino que en mu- 
chos lugares de la sierra, 
donde la poblacion campe- 
sina es sumamente impor- 
tante, se ha hecho tambien 
presente la voluntad popu
lar de que las cosas deben 
cambiar en este pais.

Este ha sido sin duda un 
aho dificil para el campo: 
a los desastres naturales 
que han asolado el pais se 
suman los efectos de una 
politica econo mica que no 
ha tenido en cuenta para 
nada a los sectores pobres 
de nuestra poblacion y que 
ha contribuido a agravar la 
ya dificil situacion del sec
tor agrario.

Esta situacion es resulta- 
do de una politica agraria 
que se viene implementan- 
do desde ahos atras, que se 
ha caracterizado por una 
politica de precios, credi- 
to, comercializacion e im- 
portaciones que ha condu- 
cido practicamente a 
quiebra a numerosas

presas asociativas y agricul- 
tores en general.

En estas ultimas sema- 
nas se ha sabido ademas 
que el Ministerio de Agri- 
cultura estaba tramitando 
discretamente un proyecto 
de Decreto que cambiaria 
drasticamente el actual re
gimen de propiedad de la 
tierra. La Federacion de 
Trabajadores Azucareros 
del Peru denuncio la exis- 
tencia de estos documen- 
tos que serian fruto del 
trabajo de la Comision Re- 
visora de la Legislation 
Agraria que nombro el go- 
bierno en marzo de este 
aho y que debia terminar 
sus funciones el 20 de se- 
tiembre.

La revista SUR recoge 
esta denuncia de la FTAP 
y las implicancias de di
chas medidas: una de ellas 
posibilita que la tierra sea 
utilizada como garantia de 
prestamos pudiendo asi las 
empresas agrarias, asociati
vas o no, perder sus tierras 
por deudas adquiridas con 
el Banco. La otra medida

Un problema serio y 
que se ha venido agudizan- 
do a lo largo del aho ha si
do el de la crisis de las em
presas asociativas y en ge
neral la tendencia que se 
avizora hacia un cambio 
progresivo en el sistema de 
propiedad de la tierra. Tai 
como sehala el “Suplemen- 
to Agrario” del diario El 
Observador, el gobierno ha 
venido “promoviendo la 
modification de la tenen- 
cia legal y real de la tierra 
en un conjunto cada vez 
mas amplio de valles de la 
costa. Sea por parcelacion 
directa, reestructuracion 
empresarial, revision de 
linderos o campahas en fa
vor de la hipoteca de tie
rras, venta de las mismas o 
empleo de las que han sido 
“abandonadas’, se viene 
desarrollando un plan des- 
tinado a revertir la situa
tion que presentaba el Pe-
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Se trata ahora de que 
con serenidad pero tam- 
bien con firmeza e inteli-

gencia se logre poner en 
practica medidas que favo- 
rezcan los intereses popu
lates: problemas de vivien- 
da, transporte, alimenta
tion, salud, etc. . . deben 
ser encarados a fin de que 
las clases necesitadas vean 
concretadas sus siempre 
postergadas aspiraciones.

Dentro de este panora
ma diffcil se han llevado a 
cabo elecciones municipa
les en el pais con un triun- 
fo notable de los sectores 
de oposicion. No solo es 
en Lima donde se ha ex- 
presado el rechazo al actual 
regimen sino que en mu- 
chos lugares de la sierra, 
donde la poblacion campe- 
sina es sumamente impor- 
tante, se ha hecho tambien 
presente la voluntad popu
lar de que las cosas deben 
cambiar en este pais.

Los espacios democrati- 
cos ganados deben servir 
tambien para garantizar un 
orden social inspirado en 
la justicia y la defensa de 
los derechos de los mas po- 
bres. Sin duda sera necesa- 
rio para ello que la organi- 
zacion popular expresada 
en estos meses, se manten- 
ga de manera permanente 
y que participe y vigile la 
implementation de las pla- 
taformas propuestas por 
los partidos ganadores.

Nuevo ministro Hurtado Miller. 
iSe acordard de los intereses de 
los campesinos?

MJ os aproximamos al 
fin del ano 1983 y 

1 W la situacion del pais 
se ha ido haciendo cada 
vez mas dificil en especial 
para los sectores popula
tes. La politica economica 
del regimen y el desarrollo 
de la violencia en la sierra 
central y en la capital, son 
hechos que golpean cruda- 
mente las condiciones de 
vida y libertad de campesi
nos, obreros y amplios sec
tores de la poblacion pe
ruana.

Este ha sido sin duda un 
ano diffcil para el campo: 
a los desastres naturales 
que han asolado el pais se 
suman los efectos de una 
politica economica que no 
ha tenido en cuenta para 
nada a los sectores pobres 
de nuestra poblacion y que 
ha contribuido a agravar la 
ya dificil situacion del sec
tor agrario.

presas asociativas y agricul- 
tores en general.

Esta situacion es resulta- 
do de una politica agraria 
que se viene implementan- 
do desde ahos atras, que se 
ha caracterizado por una 
politica de precios, credi- 
to, comercializacion e im- 
portaciones que ha condu- 
cido practicamente a 
quiebra a numerosas

La revista SUR recoge 
esta denuncia de la FTAP 
y las implicancias de di
chas medidas: una de ellas 
posibilita que la tierra sea 
utilizada como garantia de 
prestamos pudiendo asf las 
empresas agrarias, asociati
vas o no, perder sus tierras 
por deudas adquiridas con 
el Banco. La otra medida

Un problema serio y 
que se ha venido agudizan- 
do a lo largo del ano ha si
do el de la crisis de las em
presas asociativas y en ge
neral la tendencia que se 
avizora hacia un cambio 
progresivo en el sistema de 
propiedad de la tierra. Tai 
como senala el “Suplemen- 
to Agrario” del diario El 
Observador, el gobierno ha 
venido “promoviendo la 
modification de la tenen- 
cia legal y real de la tierra 
en un conjunto cada vez 
mas amplio de valles de la 
costa. Sea por parcelacion 
directa, reestructuracion 
empresarial, revision de 
linderos o campahas en fa
vor de la hipoteca de tie
rras, venta de las mismas o 
empleo de las que han sido 
“abandonadas’, se viene 
desarrollando un plan des- 
tinado a revertir la situa
tion que presentaba el Pe-

En estas ultimas sema- 
nas se ha sabido ademas 
que el Ministerio de Agri- 
cultura estaba tramitando 
discretamente un proyecto 
de Decreto que cambiarfa 
drasticamente el actual re
gimen de propiedad de la 
tierra. La Federacion de 
Trabajadores Azucareros 
del Peru denuncio la exis- 
tencia de estos documen- 
tos que serian fruto del 
trabajo de la Comision Re- 
visora de la Legislation 
Agraria que nombro el go
bierno en marzo de este 
aho y que deb fa terminar 
sus funciones el 20 de se- 
tiembre.
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(cifras aproximadas)

LA POSICION DEL CUNA

(dates provisionales)

4 5 i

se orienta a la reapertura 
del mercado de tierras y la 
disolucion de las formas 
asociativas en el agro, y tie- 
ne tambien como objetivo 
la separacion de la propie- 
dad y gestion de las empre- 
sas agrarias de lo que es el 
trabajo y la conduccion di
recta de las mismas, ele- 
mentos que antes se encon- 
traban ambos en manos de 
los socios.

iQUE NOS ESPERA EL 
PROXIMO An O?

IU 
PAP 
PAP

IU 
PAP

IU 
IU

PAP 
IU

PAP 
PAP 
PAP 

PADIN
PAP 
PAP 

IU 
PAP 

IU

Pasco
Amazonas
Tacna
Ucayali
Moquegua 
Tumbes 
Madre de Dios

PAP 
A.P./PAP 

PAP 
IU 

PPG 
PAP 

Independ.

en dicho Consejo. Entre 
los titulares estan: Barto- 
lome Puigros, Felipe Hua- 
man (CNA), Julio Aceve
do (FENCOCAFE), Ricar
do Letts (CCP) y Juan Car
los La Rosa.

Es improbable que estas 
medidas sean aprobadas, 
por el rechazo unanime 
que generarfan en el cam- 
po, pero son indicativas de 
la forma en que el gobier- 
no pretende encarar la cri
sis del agro y de las polfti- 
cas que busca implementar.

El CUNA viene presio- 
nando desde hace varies 
meses para que se concrete 
su participacion en las co- 
misiones y organismos ofi- 
ciales encargados de for- 
mular medidas de polftica 
agraria, a lo cual el gobier- 
no respondio dandole lar- 
gas al asunto.

Reunion del CUNA. 
El gobiemo lescu- 
chard a los gremios 
agrarios?

Mas alia de las cifras es
tas elecciones han sido im- 
portantes porque han de- 
mostrado la voluntad po
pular y porque han signifi- 
cado, tai como sehalan va- 
rios anahstas politicos^ un 
rechazo tanto a la politica 
del gobiemo como a la de 
Sendero Luminoso. Este 
ultimo propiciaba el boi- 
cot electoral, es decir la no 
asistencia a votar, y segun 
los datos que se conocen el 
ausentismo no ha aumen- 
tado significativamente a 
nivel nacional. Incluso en 
Ayacucho fue del orden 
del 30°/o y las elecciones 
se llevaron a cabo con rela- 
tiva normahdad, saliendo 
elegida alcalde Leonor Za
mora del Partido de Inte
gration Nacional (PADIN).

Noticias
Rationales

De otro lado computes 
extraoficiales senalaban 
que Izquierda Unida ha- 
brfa ganado en cerca de 18 
de los 40 distritos de Li
ma; el orden en que queda- 
ron los candidates fue el 
siguiente:

WA 1 domingo 13 de no- 
^■4, viembre se llevaron 

a cabo las elecciones 
municipales en todo el te- 
rritorio nacional, dandole 
el triunfo a los candidates 
de la oposicion: en Lima 
gano el candidate de Iz
quierda Unida Alfonso Ba- 
rrantes y en provincias el 
partido aprista obtuvo la 
victoria en 14 de las 25 ca
pitals de departamentos. 
La distribucion segun los 
partidos fue la siguiente: 

Lima 
La Libertad 
Arequipa 
Junin 
Piura 
Puno 
Ancash 
Cajamarca 
Cusco 
Lambayeque 
Callao 
lea 
Ayacucho 
Huanuco 
Loreto 
Huancavelica 
San Martin 
Abancay

Ante esta situation es 
importante la labor que es
ta realizando el Consejo 
Unitario Nacional Agrario 
surgido del Congreso que 
se llevo a cabo en el mes 
de mayo pasado, organismo 
que reiine a los mas impor- 
tantes gremios del sector.

En lo que se refiere a las 
Juntas de Productores se 
ha instalado ya la de Pro- 
ductos Lacteos integrado 
por 16 miembros que han 
sido designados a dedo por 
el Ministerio, a exception 
de aquellos que represen- 
tan instituciones o empre- 
sas. Ademas, tai como se- 
hala la revista Agronoticias, 
en este organismo estan re- 
presentados los grandes de 
la actividad lechera, mas 
no los medianos y peque- 
hos.

Algunos gremios campe- 
sinos anuncian ya la con- 
vocatoria a un nuevo Paro 
Nacional Agrario como 
protesta ante la situation 
del campo y la negativa 
polftica oficial. Sin duda el 
aho proximo sera un aho 
diffcil pero tambien sera 
un aho de lucha y organi
zation.

Luego de producido el 
triunfo de la oposicion nu- 
merosos lideres de estos 
partidos e inclusive del go- 
biemo, se pronunciaron 
por un cambio del gabine- 
te ministerial y en especial 
por un cambio de la polfti
ca economica actual. Pero 
al parecer el gobiemo no 
esta muy dispuesto a acep- 
tar las crfticas y pretende 
hacer of dos sordos a los re
clames de la oposicion.

Posteriormente el minis- 
tro hizo conocer su inten
tion de conformar un Con
sejo Consultivo y nueve 
Juntas de Productores las 
cuales serfan una suerte de 
comision tecnica del Minis- 
tro. El Consejo esta com- 
puesto por 12 miembros 
siendo su presidente el ex 
ministro Ericson e integran- 
dolo un representante del 
Ministerio de Economfa, el 
Rector de La Molina, un 
representante de una uni- 
versidad de la sierra y otro 
de la selva, el Presidente 
del Capftulo de Agrono- 
mos del Colegio de Inge- 
nieros, cinco delegados del 
CUNA, un representante 
del Banco Agrario y otro 
de una institucion repre- 
sentativa de la selva. Ya el 
CUNA ha nombrado sus 
delegados titulares, y alter
nes que lo representaran

Otra medida que se vie
ne preparando en el Minis
terio de Agricultura es el 
alza de las tasas de interes 
del credito agrario. Se sehala 
que para los cultivos agro
comerciales como arroz, 
mafz, sorgo, caha, se harfa 
un reajuste nominal a 60°/o 
(alrededor de 80°/o en ta- 
sa efectiva) y que habrfan 
tasas preferenciales para la 
produccion de alimentos, 
capitalization y comercia- 
lizacion rural, sobre todo 
tratandose de la sierra, re
gion para la cual se ha- 
brfa acordado mantener el 
47.5°/o vigente (Agronoti
cias No. 49).

ELECCIONES 
MUNICIPALES: TRIUNFO 

DE LA OPOSICION- • - , • .
. . 1 ■' •_ • ,

A nivel nacional es diff
cil calcular el porcentaje 
que obtuvo cada uno de 
los partidos pero si puede 
decirse que entre los parti
dos de oposicion, Izquier
da Unida y el APRA, supe- 
ran largamente el 70°/o de 
los votos.

El nuevo Ministro de 
Agricultura, Hurtado Mi
ller asumio su cargo anun- 
ciando su interes por un 
dialogo con los sectores re
presentatives del agro y 
por dar soluciones a los ur- 
gentes problemas del cam
po. Pero esta intencion de 
dialogo parecio desmenti- 
da por su intencion de ha
cer aprobar las medidas le
gales que hemos sehalado 
mas arriba, sin la participa
tion de los productores. El 
CUNA hizo entonces un 
llamado, manifestando su 
extraheza por no haber si
do consultado sobre estos 
dispositivos, logrando asf 
detener su aprobacion.

A. Barrantes (IU) 35°/o 
A. Barnechea (PAP) 28°/o 
R. Amiel (PPG) 2io/o

- ♦
.. '

A.
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ne tambien como objetivo 
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dad y gestion de las empre- 
sas agrarias de lo que es el 
trabajo y la conduccion di
recta de las mismas, ele- 
mentos que antes se encon- 
traban ambos en manos de 
los socios.

En lo que se refiere a las 
Juntas de Productores se 
ha instalado ya la de Pro- 
ductos Lacteos integrado 
por 16 miembros que han 
sido designados a dedo por 
el Ministerio, a excepcion 
de aquellos que represen- 
tan instituciones o empre- 
sas. Ademas, tai como se- 
hala la revista Agronoticias, 
en este organismo estan re- 
presentados los grandes de 
la actividad lechera, mas 
no los medianos y peque- 
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en dicho Consejo. Entre 
los titulares estan: Barto- 
lome Puigros, Felipe Hua- 
man (ONA), Julio Aceve
do (FENCOCAFE), Ricar
do Letts (CCP) y Juan Car
los La Rosa.
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Es improbable que estas 
medidas sean aprobadas, 
por el rechazo unanime 
que generan'an en el cam- 
po, pero son indicativas de 
la forma en que el gobier- 
no pretende encarar la cri
sis del agro y de las polfti- 
cas que busca implementar.

El CUNA viene presio- 
nando desde hace varies 
meses para que se concrete 
su participacion en las co- 
misiones y organismos ofi- 
ciales encargados de for- 
mular medidas de politica 
agraria, a lo cual el gobier- 
no respondio dandole lar- 
gas al asunto.

Mas alia de las cifras es
tas elecciones han sido im- 
portantes porque Han de- 
mostrado la voluntad po
pular y porque han signifi- 
cado, tai como senalan va
ries analistas politicos^ un 
rechazo tanto a la politica 
del gobiemo como a la de 
Sendero Luminoso. Este 
ultimo propiciaba el boi- 
cot electoral, es decir la no 
asistencia a votar, y segun 
los datos que se conocen el 
ausentismo no ha aumen- 
tado significativamente a 
nivel nacional. Incluso en 
Ayacucho fue del orden 
del 30°/o y las elecciones 
se llevaron a cabo con rela- 
tiva normalidad, saliendo 
elegida alcalde Leonor Za
mora del Partido de Inte
gration Nacional (PADIN).

Noticias 
Mac ion a les

Reunion del CUNA. 
El gobiemo iescu- 
chard a los gremios 
agrarios?

De otro lado computes 
extraoficiales senalaban 
que Izquierda Unida ha- 
bria ganado en cerca de 18 
de los 40 distritos de Li
ma; el orden en que queda- 
ron los candidates fue el 
siguiente:

1 domingo 13 de no- 
viembre se llevaron 
a cabo las elecciones 

municipales en todo el te- 
rritorio nacional, dandole 
el triunfo a los candidates 
de la oposicion: en Lima 
gano el candidato de Iz
quierda Unida Alfonso Ba- 
rrantes y en provincias el 
partido aprista obtuvo la 
victoria en 14 de las 25 ca
pitals de departamentos. 
La distribucion segun los 
partidos fue la siguiente: 

Lima 
La Libertad 
Arequipa 
Junin 
Piura 
Puno 
Ancash 
Cajamarca 
Cusco 
Lambayeque 
Callao 
lea 
Ayacucho 
Huanuco 
Loreto 
Huancavelica 
San Martin 
Abancay

Ante esta situation es 
importante la labor que es
ta realizando el Consejo 
Unitario Nacional Agrario 
surgido del Congreso que 
se llevo a cabo en el mes 
de mayo pasado, organismo 
que reiine a los mas impor- 
tantes gremios del sector.

El nuevo Ministro de 
Agriculture, Hurtado Mi
ller asumid su cargo anun- 
ciando su interes por un 
dialogo con los sectores re
presentatives del agro y 
por dar soluciones a los ur- 
gentes problemas del cam- 
po. Pero esta intention de 
dialogo parecio desmenti- 
da por su intention de ha- 
cer aprobar las medidas le
gales que hemos sehalado 
mas arriba, sin la participa
cion de los productores. El 
CUNA hizo entonces un 
llamado, manifestando su 
extraheza por no haber si
do consultado sobre estos 
dispositivos, logrando asi 
detener su aprobacion.

Posteriormente el minis
tro hizo conocer su inten
tion de conformar un Con
sejo Consultive y nueve 
Juntas de Productores las 
cuales serian una suerte de 
comision tecnica del Minis
tro. El Consejo esta com- 
puesto por 12 miembros 
siendo su presidente el ex 
ministro Ericson e integran- 
dolo un representante del 
Ministerio de Economia, el 
Rector de La Molina, un 
representante de una uni- 
versidad de la sierra y otro 
de la selva, el Presidente 
del Capftulo de Agrono- 
mos del Colegio de Inge- 
nieros, cinco delegados del 
CUNA, un representante 
del Banco Agrario y otro 
de una institucion repre- 
sentativa de la selva. Ya el 
CUNA ha nombrado sus 
delegados titulares, y alter- 
nos que lo representaran

Otra medida que se vie
ne preparando en el Minis
terio de Agriculture es el 
alza de las tasas de interes 
del credito agrario. Se sehala 
que para los cultivos agro- 
comerciales como arroz, 
maiz, sorgo, caha, se haria 
un reajuste nominal a 60°/o 
(alrededor de 80°/o en ta- 
sa efectiva) y que habrian 
tasas preferenciales para la 
produccion de alimentos, 
capitalization y comercia- 
lizacion rural, sobre todo 
tratandose de la sierra, re
gion para la cual se ha- 
bria acordado mantener el 
47.5°/o vigente (Agronoti
cias No. 49).

Algunos gremios campe- 
sinos anuncian ya la con- 
vocatoria a un nuevo Paro 
Nacional Agrario como 
protesta ante la situation 
del campo y la negative 
politica oficial. Sin duda el 
aho proximo sera un aho 
dificil pero tambien sera 
un aho de lucha y organi
zation.

ELECCIONES 
MUNICIPALES: TRIUNFO 

DE LA OPOSICION

Luego de producido el 
triunfo de la oposicion nu- 
merosos lideres de estos 
partidos e inclusive del go- 
biemo, se pronunciaron 
por un cambio del gabine- 
te ministerial y en especial 
por un cambio de la politi
ca economica actual. Pero 
al parecer el gobiemo no 
esta muy dispuesto a acep- 
tar las cjriticas y pretende 
hacer oidos sordos a los re
clames de la oposicion.

A nivel nacional es difi
cil calcular el porcentaje 
que obtuvo cada uno de 
los partidos pero si puede 
decirse que entre los parti
dos de oposicion, Izquier
da Unida y el APRA, supe- 
ran largamente el 70°/o de 
los votos.

A. Barrantes (IU) 35°/o 
A. Barnechea (PAP) 28°/o 
R. Amiel (PPC) 21<>/o
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Como parte de la plata- 
forma de lucha aprobada se 
acordo pedir la ejecucion 
de un programa de emer- 
gencia destinado a reacti- 
var la produccion agraria y

CONFEDERACION 
NACIONAL AGRARIA 
ACUERDA PARO EN 

ENERO

•i-'-

Finalmente los delega- 
dos acordaron plantear un 
plazo de 60 dfas al gobier- 
no para que atienda sus re- 
clamos, llamando sino a la 
realization de un paro de 
72 horas en el mes de ene- 
ro. De no ser escuchadas 
sus demandas se daria otro 
plazo de 30 dias, y luego 
se efectivizarfa un paro na- 
cional indefinido de todos 
los trabajadores del campo 
en febrero proximo

Marcha campesina en 
Asamblea de la CNA.

En este evento se anali- 
zo la critica situation en 
que se encuentra la activi- 
dad agricola y ganadera a 
consecuencia de la politica 
econdmfca del gobierno.

pantos planteados.

En la Asamblea se pudie- 
ron conocer algunas graves 
denuncias, como por ejem- 
plo que en la costa central 
han sido sacrificadas mas 
de 3 mil vacas lecheras por 
falta de pastes y creditos. 
Tambien que el Valle del 
Santa ha dejado de produ- 
cir 10 mil toneladas de pa
pa y otras 30 mil se han 
perdido a nivel national. 
En lo que se refiere al algo- 
don se ha dejado de produ- 
cir 120 mil quintales de fi
bre y 150 mil de pepa de al- 
godon. Se demmciaron tam
bien los numerosos atrope- 
llos de que son victimas 
los campesinos por parte 
de los expropietarios de 
tierras.

1 5 y 6 de noviembre 
■-C ultimo la CNA reali- 

zo su VIII Asamblea 
National, en la comunidad 
de Shumay, provincia de 
Carhuaz, Ancash. Asamblea CNA en la comuni

dad de Shumay.

rife

Muchas lineas se han escrito sobre la di- 
ficil situacion en que han quedado las zo- 
nas que fueron afectadas por los desastres 
naturales, mucho se ha hablado de ayudas 
y fondos de reconstruction, pero al pare- 
cer es poco lo que se ha hecho en realidad 
para aliviar la situacion de la poblacion de 
estas regiones. Asi lo demuestran las ac- 
ciones y movilizaciones recientes de Piura 
y Puno, que evidencian tambien que estos 
pueblos no se dan por vencidos y estan 
buscando sus propias altemativas.

Corrupcion y Movilizacion en Piura

Desde los primeros dias del mes de se- 
tiembre se esta denunciando nuevamente 
las graves irregularidades ocurridas con los 
fondos de ayuda enviados a Piura y Tum- 
bes. El contralor general de la Republica, 
diputados del partido de gobiemo y de la 
oposicion confirmaron lo que ya habia si
do denunciado por diversos medios de cq- 
municacion, ante ello el Parlamento deci- 
dio nombrar una comision investigadora.

Tambien una comision del Frente Civi- 
co de Defensa de Piura se entrevisto con 
el Presidente presentandole un pliego pe- 
titorio de ocho puntos, entre ellos la fija- 
cion de partidas minimas de 20 mil millo- 
nes de soles al mes para la rehabilitation y 
reconstruccion del departamento. El presi
dente prometio apurar los tramites para 
que la ayuda llegara en forma mas rapida.

De otro lado la situacion de los campe
sinos sigue siendo dramatic^: se ha denun
ciado por ejemplo, que 80 mil habitantes 
del Bajo Piura quedaran marginados de 
los beneficios de las aguas de riego para 
sus cultivos debido a recortes presupuesta- 
les.

cion colectiva para el aprovechamiento in
tegral de los recursos economicos de la re
gion y proponer altemativas de solucion 
para los problemas de Puno. Este evento 
fue organizado por el Colegio de Ingenie- 
ros del Peru —Filial Puno y se desarrollo 
con gran exito.

A traves de este Forum se pudo com- 
probar las enormes potencialidades de Pu
no pero a la vez el atraso y olvido en que 
se encuentra este departamento.

El 1 y 2 de setiembre se llevo a cabo un 
paro de 48 horas en este departamento en 
demanda de urgente ayuda economica por 
parte del gobiemo. El Frente de lucha del 
pueblo de Puno reclamaba un presupuesto 
de emergencia de 200 mil millones de so
les, un prestamo de doce sueldos minimos 
para los empleados publicos y privado, un 
gobierno regional autonomo, el levanta- 
miento del estado de emergencia, ayuda 
alimentaria, prestamos para vivienda y 
otros. El segundd dia del paro se realize 
un multitudinario mitin.

reflotar las empresas cam- 
pesinas, igualmente pedir 
la derogatoria del D.L. 02 
y la cancelation del pro- 
yecto que autoriza la venta 
y alquiler de tierras. Tam
bien exigir la dotacion de 
un fondo efectivo de no 
menos de 500 millones de 
dolares al Banco Agrerio y 
que la tasa de interes no 
sea mayor de 30°/o. La or
ganization de un sistema 
de comercializacion con 
participation campesina y 
el otorgamiento de credi
tos especiales para agro-in- 
dustrias y comercializacion 
por los mismos producto- 
res, fueron otros de los

La respuesta del gobierno fue ofrecer la 
redistribution de la ayuda proveniente de 
los bonos para favorecer a Puno, sehalan- 
do que se le otorgaria el 21°/o del total 
de los bonos, lo cual equivale a solo 37 
mil 800 millones de soles, para este aho.

De otro lado no es claro todavia el pa
norama para la campaha agricola del pro
ximo ano. Si bien se ha sehalado la pre- 
sencia de algunas lluvias, estas son aim ais- 
ladas y escasas.

Los dias 17 al 21 de octubre se realize 
el “Forum Puno 2000” que tenia la fina- 
lidad de analizar y debatir el desarrollo del 
departamento, plantear estrategias de ac-

Las empresas tampoco se encuentran en 
mejor situacion ya que hasta el momento 
no reciben el credito que les ofrecio el 
Banco Industrial para rehabilitar sus in- 
dustrias. A consecuencia de ello el 20°/o 
de la pequeha empresa se encuentra al 
borde de la quiebra y cientos de trabaja
dores se estan quedando sin empleo.

Es por todo ello que en Piura se en
cuentra pendiente la realization de un pa
ro de protesta para exigir el cumplimiento 
de las numerosas promesas hechas por b I 
gobiemo y que hasta ahora no se hacen 
realidad.
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Asamblea CNA en la comuni- 
dad de Shumay.

Como parte de la plata- 
forma de lucha aprobada se 
acordo pedir la ejecucion 
de un programa de emer- 
gencia destinado a reacti- 
var la produccion agraria y

Marcha campesina en Marcard 
Asamblea de la CNA.

CONFEDERACION 
NACIONAL AGRARIA 
ACUERDA PARO EN 

ENERO

'Si

Finalmente los delega- 
dos acordaron plantear un 
plazo de 60 dfas al gobier- 
no para que atienda sus re- 
clamos, llamando sino a la 
realization de un paro de 
7 2 horas en el mes de ene- 
ro. De no ser escuchadas 
sus demandas se daria otro 
plazo de 30 dias, y luego 
se efectivizaria un paro na
tional indefinido de todos 
los trabajadores del campo 
en febrero proximo.

En este event© se anali- 
zo la critica situation en 
que se encuentra la activi- 
dad agricola y ganadera a 
consecuencia de la politica 
econdmfca del gobierno.

Corrupcion y Movilizacion en Piura

Desde los primeros dias del mes de se- 
tiembre se esta denunciando nuevamente 
las graves irregularidades ocurridas con los 
fondos de ayuda enviados a Piura y Tum- 
bes. El contralor general de la Republica, 
diputados del partido de gobiemo y de la 
oposicion confirmaron lo que ya habia si- 
do denunciado por diversos medios de cq- 
municacion, ante ello el Parlamento deci- 
dib nombrar una comision investigadora.

Tambien una comision del Frente Civi- 
co de Defensa de Piura se entrevisto con 
el Presidente presentandole un pliego pe- 
titorio de ocho puntos, entre ellos la fija- 
cion de partidas minimas de 20 mil millo- 
nes de soles al mes para la rehabilitation y 
reconstruccion del departamento. El presi
dente prometio apurar los tramites para 
que la ayuda llegara en forma mas rapida.

De otro lado la situacibn de los campe- 
sinos sigue siendo dramatic^: se ha denun
ciado por ejemplo, que 80 mil habitantes 
del Bajo Piura quedaran marginados de 
los beneficios de las aguas de riego para 
sus cultivos debido a recortes presupuesta- 
les.

cion colectiva para el aprovechamiento in
tegral de los recursos econbmicos de la re
gion y proponer altemativas de solucibn 
para los problemas de Puno. Este evento 
fue organizado por el Colegio de Ingenie- 
ros del Peru —Filial Puno y se desarrollb 
con gran exito.

A traves de este Forum se pudo com- 
probar las enormes potencialidades de Pu
no pero a la vez el atraso y olvido en que 
se encuentra este departamento.

El 1 y 2 de setiembre se llevb a cabo un 
paro de 48 horas en este departamento en 
demanda de urgente ayuda econbmica por 
parte del gobiemo. El Frente de lucha del 
pueblo de Puno reclamaba un presupuesto 
de emergencia de 200 mil mill ones de so
les, un prestamo de doce sueldos minimos 
para los empleados publicos y privado, un 
gobiemo regional autbnomo, el levanta- 
miento del estado de emergencia, ayuda 
alimentaria, prestamos para vivienda y 
otr'os. El segundb dia del paro se realizb 
un multitudinario mitin.

reflotar las empresas cam- 
pesinas, igualmente pedir 
la derogatoria del D.L. 02 
y la cancelation del pro- 
yecto que autoriza la venta 
y alquiler de tierras. Tam
bien exigir la dotacion de 
un fondo efectivo de no 
menos de 500 millones de 
dolares al Banco Agrario y 
que la tasa de interes no 
sea mayor de 30°/o. La or
ganization de un sistema 
de comercializacibn con 
participacibn campesina y 
el otorgamiento de credi- 
tos especiales para agro-in- 
dustrias y comercializacibn 
por los mismos producto- 
res, fueron otros de los

La respuesta del gobiemo fue ofrecer la 
redistribution de la ayuda proveniente de 
los bonos para favorecer a Puno, senalan- 
do que se le otorgaria el 21°/o del total 
de los bonos, lo cual equivale a solo 37 
mil 800 millones de soles, para este aho.

De otro lado no es claro todavia el pa
norama para la campaha agricola del pro
ximo aho. Si bien se ha sehalado la pre- 
sencia de algunas lluvias, estas son aun ais- 
ladas y escasas.

Los dias 17 al 21 de octubre se realizb 
el “Forum Puno 2000” que tenia la fina- 
lidad de analizar y debatir el desarrollo del 
departamento, plantear estrategias de ac-

Las empresas tampoco se encuentran en 
mejor situacibn ya que hasta el memento 
no reciben el credito que les ofrecib el 
Banco Industrial para rehabilitar sus in- 
dustrias. A consecuencia de ello el 20°/o 
de la pequeha empresa se encuentra al 
horde de la quiebra y cientos de trabaja
dores se estan quedando sin empleo.

Es por todo ello que en Piura se en
cuentra pendiente la realization de un pa
ro de protesta para exigir el cumplimiento 
de las numerosas promesas hechas por el 
gobiemo y que hasta ahora no se hacen 
realidad.

En la Asamblea se pudie- 
ron conocer algunas graves 
demmcias, como por ejem
plo que en la costa central 
han sido sacrificadas mas 
de 3 mil vacas lecheras por 
falta de pastes y creditos. 
Tambien que el Valle del 
Santa ha dejado de produ- 
cir 10 mil toneladas de pa
pa y otras 30 mil se han 
perdido a nivel national. 
En lo que se refiere al algo- 
dbn se ha dejado de produ- 
cir 120 mil quintales de fi- 
bra y 150 mil de pepa de al- 
godbn. Se demmciaron tam
bien los numerosos atrope- 
llos de que son victimas 
los campesinos por parte 
de los expropietarios de 
tierras.

1 5 y 6 de noviembre 
ultimo la CNA reali- 
zb su VIII Asamblea 

National, en la comunidad 
de Shumay, provincia de 
Carhuaz, Ancash.

ZONAS DE DESASTRES

OLVIDADAS 

POR EL GOBIERNO

Muchas lineas se han escrito sobre la di- 
ficil situacibn en que han quedado las zo- 
nas que fueron afectadas por los desastres 
naturales, mucho se ha hablado de ayudas 
y fondos de reconstruction, pero al pare- 
cer es poco lo que se ha hecho en realidad 
para aliviar la situacibn de la poblacibn de 
estas regiones. Asi lo demuestran las ac- 
ciones y movilizaciones recientes de Piura 
y Puno, que evidencian tambien que estos 
pueblos no se dan por vencidos y estan 
buscando sus propias altemativas.
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SITUACION DE LA POBLACION 
INDIGENA DE NUESTRA SELVA

iQUIENES Y COMO 
PUEDEN FORMAR UN 
CENTRO DE 
COMERCIALIZACION 
RURAL?

1

En el No. 18 de ANDE- 
NES vimos como se puede 
formar una Asociacion de 
Productores, derecho reco- 
nocido por la Constitucion 
a todos los peruanos y en 
especial a los productores 
agrarios (art. 160). Ahora 
veremos que se necesita 
para que los agricultores 
realicen ellos mismos la co- 
mercializacion.

El art. 20 del Dec. Leg. 
No. 2 sehala que tanto las 
personas naturales (los cam- 
pesinos o productores) co
mo las personas juridicas 
(cooperativas o sociedades 
de personas, por ejemplo) 
pueden formar centros de 
comercializacion rural.

Entre 1975 y este ano se han titulado 
372 comunidades de las aproximadamente 
1,000 existentes, abarcando en su conjun- 
to una extension de 1’314,142 hectareas, 
es decir unicamente el 1.8°/o de la super- 
ficie total de la Amazonia peruana. Lo 
que equivale a decir que los indigenas que 
representan el 13°/o del total de la pobla- 
cion de la region y el 26°/o del sector ru
ral de la misma, tienen bajo propiedad so-

Esta politica equivale a que se intenta- 
ra, por ejemplo, que la titulacion de las 
comunidades serranas se hiciera distin- 
guiendo la capacidad de uso de los sueldos 
y se les entregara en propiedad unicamen
te las areas forestales, otorgandoles en ce- 
sion en uso las tierras agropecuarias. Asi 
como el campesino de la sierra es princi- 
palmente agricultor y ganadero y son las 
tierras agropecuarias las que mas le inte- 
resan, los natives son habitantes de tie
rras boscosas y en esa medida tanto su cul
ture como su economia los diferencia de 
un agricultor o de un ganadero, para ellos 
tienen gran importancia las actividades de 
pesca, caza y recoleccion y por lo tanto la 
propiedad de las tierras forestales.

Pagina 
Legal

Sigue siendo preocupante la situacion 
de los titulos de propiedad de las comuni
dades nativas de la Amazonia, ya que la 
lentitud en su entrega propicia la existen- 
,cia de conflictos y abusos por parte de 
grandes empresas y colonos.

Desde 1978 las tierras ocupadas por la 
poblacion indigena son entregadas distin- 
guiendo entre aquellas de uso agropecua- 
rio y las de uso forestal. Esta distincion 
trae como consecuencia que se entregue 
titulo de propiedad sobre el area agrope- 
cuaria y un contrato de cesion en uso so
bre las tierras forestales, antes se entrega- 
ba un titulo de propiedad sobre el integro 
del area ocupada por la comunidad nativa.

Esta politica responde al interes del go
biemo de disminuir las areas que entrega 
a la poblacion nativa, sea porque conside- 
ra que esa poblacion no esta apta para el 
manejo comercial del espacio entregado, 
sea porque un analisis costo-beneficio 
otorga mayor peso a una empresa mercan- 
til o a un gran complejo agropecuario. Es 
asi como en este ultimo ano puede verse 
que los titulos expedidos otorgan cantida- 
des insignificantes de tierras en propiedad 
a las comunidades, siendo asombrosa la 
diferencia entre la superficie total recono- 
cida bajo uso de la comunidad y el area re- 
cibida como propiedad y titulada.

Lo grave ademas es que la distincion es- 
tablecida por el D.L. 22175 de 1978 es 
hecha precisamente cuando las empresas 
forestales se interesaron por el area del rio 
Ene ocupada por comunidades nativas del 
grupo campa, siendo pues inocultables los 
propositos de favorecer a estos sectores de 
poder economico. Pero mas serio aim es 
que el gobierno actual no haya hecho na- 
da por cambiar la situacion y continue 
postergando y olvidando los derechos de 
las comunidades nativas establecidos por 
la Constitucion.

JPARA QUE HACERLO?

El mismo art. 160 de la 
Constitucion sehala que 
los agricultores pueden or- 
ganizarse con fines de ser- 
vicio y para cualquier otro 
fin que contribuya a la efi- 
ciencia de sus actividades. 
Recogiendo ese precepto, 
el art. 20 de la Ley de Pro
motion y Desarrolio Agra-

rio (Dec. Leg. No. 2) esta- 
blecio que se “podran esta- 
blecer centros de comer
cializacion rural destinados 
a actuar de canales prima- 
rios mayoristas en la co
mercializacion rural de pro- 
ductos agrarios”. Asimis- 
mo, el Ministerio de Agri
culture debera estimular el 
funcionamiento de centros 
de comercializacion rural 
preferentemente conforma- 
dos por los propios agricul
tores.

s conocido que uno 
de los principales 

S-J problemas en el cam- 
po es el de la comercializa
cion de los productos agra
rios. Casi todos los campe- 
sinos saben que si ellos co- 
mercializaran su produc
tion podrian obtener me- 
jores precios.La falta de titulos de propiedad sigue mante- 

niendo en el desamparo a los campesinos de 
' la selva.

Ufa.
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SITUACION DE LA POBLACION 
INDIGENA DE NUESTRA SELVA

4QUIENES Y COMO 
PUEDEN FORMAR UN 
CENTRO DE 
COMERCIALIZACION 
RURAL?

En el No. 18 de ANDE- 
NES vimos como se puede 
format una Asociacion de 
Productores, derecho reco- 
nocido pot la Constitucion 
a todos los peruanos y en 
especial a los productores 
agrarios (art. 160). Ahora 
veremos que se necesita 
para que los agricultores 
realicen ellos mismos la co- 
mercializacion.

El art. 20 del Dec. Leg. 
No. 2 senala que tanto las 
personas naturales (los cam- 
pesinos o productores) co
mo las personas juridicas 
(cooperativas o sociedades 
de personas, por ejemplo) 
pueden format centres de 
comercializacion rural.

La falta de titulos de propiedad sigue mante- 
niendo en el desamparo a los campesinos de 

' la selva.

Esta politica equivale a que se intenta- 
ra, por ejemplo, que la titulacion de las 
comunidades serranas se hiciera distin- 
guiendo la capacidad de uso de los sueldos 
y se les entregara en propiedad unicamen- 
te las areas forestales, otorgandoles en ce- 
sion en uso las tierras agropecuarias. Asi 
como el campesino de la sierra es princi- 
palmente agricultor y ganadero y son las 
tierras agropecuarias las que mas le inte- 
resan, los natives son habitantes de tie
rras boscosas y en esa medida tanto su cul
ture como su economia los diferencia de 
un agricultor o de un ganadero, para ellos 
tienen gran importancia las actividades de 
pesca, caza y recoleccion y por lo tanto la 
propiedad de las tierras forestales.

Pagina 
Legal

Sigue siendo preocupante la situacion 
de los titulos de propiedad de las comuni
dades nativas de la Amazonia, ya que la 
lentitud en su entrega propicia la existen- 
.cia de conflictos y abusos por parte de 
grandes empresas y colonos.

ARA QUE HACERLO?

El mismo art. 160 de la 
Constitucion senala que 
los agricultores pueden or- 
ganizarse con fines de ser- 
vicio y para cualquier otro 
fin que contribuya a la efi- 
ciencia de sus actividades. 
Recogiendo ese precepto, 
el art. 20 de la Ley de Pro- 
mocion y Desarrollo Agra-

rio (Dec. Leg. No. 2) esta- 
blecid que se “podran esta- 
blecer centros de comer
cializacion rural destinados 
a actuar de canales prima- 
rios mayoristas en la co
mercializacion rural de pro- 
ductos agrarios”. Asimis- 
mo, el Ministerio de Agri
culture debera estimular el 
funcionamiento de centros 
de comercializacion rural 
preferentemente conforma- 
dos por los propios agricul
tores.

Entre 1975 y este aho se han titulado 
372 comunidades de las aproximadamente 
1,000 existentes, abarcando en su conjun- 
to una extension de 1’314,142 hectareas, 
es decir unicamente el 1.8°/o de la super- 
ficie total de la Amazonia peruana. Lo 
que equivale a decir que los indigenas que 
representan el 13°/o del total de la pobla- 
cion de la region y el 26°/o del sector ru
ral de la misma, tienen bajo propiedad so-

Desde 1978 las tierras ocupadas por la 
poblacion indigena son entregadas distin- 
guiendo entre aquellas de uso agropecua- 
rio y las de uso forestal. Esta distincion 
trae como consecuencia que se entregue 
titulo de propiedad sobre el area agrope- 
cuaria y un contrato de cesion en uso so
bre las tierras forestales, antes se entrega- 
ba un titulo de propiedad sobre el integro 
del area ocupada por la comunidad nativa.

Esta politica responde al interes del go
biemo de disminuir las areas que entrega 
a la poblacion nativa, sea porque conside- 
ra que esa poblacion no esta apta para el 
manejo comercial del espacio entregado, 
sea porque un analisis costo-beneficio 
otorga mayor peso a una empresa mercan- 
til o a un gran complejo agropecuario. Es 
asi como en este ultimo aho puede verse 
que los titulos expedidos otorgan cantida- 
des insignificantes de tierras en propiedad 
a las comunidades, siendo asombrosa la 
diferencia entre la superficie total recono- 
cida bajo uso de la comunidad y el area re- 
cibida como propiedad y titulada.

Lo grave ademas es que la distincion es- 
tablecida por el D.L. 22175 de 1978 es 
hecha precisamente cuando las empresas 
forestales se interesaron por el area del rio 
Ene ocupada por comunidades nativas del 
grupo campa, siendo pues inocultables los 
propositos de favorecer a estos sectores de 
poder economico. Pero mas serio aun es 
que el gobiemo actual no haya hecho na- 
da por cambiar la situacion y continue 
postergando y olvidando los derechos de 
las comunidades nativas establecidos por 
la Constitucion.

s conocido que uno 
de los principales 
problemas en el cam- 

po es el de la comercializa
cion de los productos agra
rios. Casi todos los campe
sinos saben que si ellos co- 
mercializaran su produc- 
cidn podrian obtener me- 
jores precios.
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El pueblo escucha la palabra esperanzadora de Mons. D.Alteroche.

25 An OS PRELATURA DE AYAVIRI

1958-1983

Laureano del CastilloEL REGISTRO DEL

111)

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

De esta forma el Minis- 
terio de Agricultura podra 
efectuar la debida supervi
sion de las actividades de 
la nueva empresa.

conto algo de los primeros 
anos de la Prelatura; la fal- 
ta de agentes pastorales, la 
dificultad en comunicarse 
entre zonas tan aisladas, la 
ausencia de infraestructura 
para servicios de salud, edu-

En la noche a las 8.30 
p.m. bubo otra celebracion 
de la fe en la catedral. Ha
bib Mons. Jesus Calderon 
Obispo de Puno quien dio 
testimonio de los 25 anos 
de servicio a la Iglesia local 
por parte de sus dos pasto- 
res Mons. Luciano Metzin
ger y Mons. Luis Dalle (11a- 
mado “el Obispo de los Po- 
bres”), los agentes pastora
les y tantos cristianos com-

’■ ■’ ■

■

reconocer e inscribir a la 
empresa solicitante.

Las ceremonias conme- 
morativas marcaban bas- 
tante la idea de la Iglesia 
en Marcha, comenzando 
en la tarde del dia 22 a las 
3.00 p.m. con el primer ac- 
to solemne en la catedral. 
Mons. Francisco d’Altero- 
che dio la bienvenida a to- 
dos y les invito a participar 
con alegfia, esperanza y fe 
en los festejos. Hubo can
tos, lecturas y reflexiones 
en quechua y las palabras 
centrales de Mons. Lucia
no Metzinger, el primer 
Prelado de Ayaviri, quien

Si la Region Agraria se 
negara a reconocer e inscri
bir a la nueva empresa, 
puede plantearse, de acuer- 
do al caso, un recurso de 
Reconsideracibn para que 
la misma Direccion Regio
nal revise su resolucibn 
(debiendo para ello adjun- 
tarse nuevas pruebas), o un 
recurso de Apelacibn, para 
que la Direccion General 
de Agroindustria y Comer- 
cializacibn del Ministerio 
de Agricultura modifique 
esa resolucibn y proceda a

La forma que deben 
adoptar es la de una em
presa, lo que significa que 
los campesinos que se inte- 
resen, o las empresas aso- 
ciativas, o todos ellos pue- 
den formar una empresa, 
destinada a actuar como 
centre de comercializacibn 
rural.

Diferentes sectores de la pobla- 
cion se hicieron presentes en la 
celebracion.

■
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cacibn y promocibn agra
ria y tantos otros proble- 
mas y desafios que se iba 
asumiendo poco a poco. 
En otro momento delega- 
ciones de las tres provin- 
cias de Ayaviri hicieron co- 
nocer la realidad de sus zo
nas, sus problemas y los es- 
fuerzos solidarios que se 
esta haciendo para ir cons- 
truyendo Iglesia juntos.

Los dfas 22 y 23 de oc- 
tubre se celebrb las Bodas 
de Plata de la Prelatura de 
Ayaviri. Participaron dele- 
gaciones de las tres provin- 
cias de Melgar, Carabaya y 
Sandia y delegaciones de 
Juli, Puno, Sicuani y Lima.

■

De acuerdo al Reglamen- 
to de Normas Generales de 
Procedimientos Adminis- 
trativos (arts. 101 y 102), 
el plazo para interponer es- 
tos recursos es de 15 dfas, 
los que se contaran desde 
la notificacibn de la resolu
cibn de la Direccion Regio
nal que deniega la inscrip- 
cibn en el Registro de Cen
tres de Comercializacibn 
Rural.

iQUE OTRAS COSAS 
PUEDE HACER EL 
CENTRO DE 
COMERCIALIZACION

De acuerdo al art. 23 del 
Dec. Leg. No. 2, podemos 
decir que los centres de 
comercializacibn rural po- 
dran tambien importar y 
exportar productos y sub- 
productos agrarios, tenien- 
do en cuenta las disposi- 
ciones tributarias y adua- 
neras vigentes y tambien 
las limitaciones de los pro
ductos agrarios sujetos a 
cuotas intemacionales (ca
so del cafe).

El Dec. Leg. No. 2 sena
la que podra escogerse en
tre cualquiera de las for
mas empresariales permiti- 
das por las leyes, pudiendo 
ser una cooperativa, o una 
sociedad colectiva o una 
sociedad en comandita y 
hasta una sociedad anbni- 
ma. Debe tenerse muy pre
sente que esa empresa fun- 
cionara dentro de un ambi- 
to geografico que habra 
que determinar, pudiendo 
ser un sector, un valle, dis- 
trito o provincia.

iQUE TRAMITES HAY 
QUE SEGUIR?

Lo primero sera, Ibgica- 
mente, reunir a las perso
nas que estan interesadas a 
formar un centre -de co
mercializacibn. Ahi discu- 
tiran que tipo de empresa 
escoger y como organizar- 
se.

Cada forma empresarial 
tiene sus propias peculiari- 
dades, por lo que habra 
que elegir con cuidado y 
seguir todos los pasos ne- 
cesarios para su reconoci- 
miento legal (estatutos, ins- 
cripcibn en Registros Publi- 
cos, etc.). Debe tenerse 
presente que si se elige for
mar una cooperativa habra 
que tramitar ademas su re- 
conocimiento ante el Insti
tute Nacional de Coopera- 
tivas (INCOOP), de acuer
do a las normas de la Nue
va Ley General de Coope- 
rativas, Dec. Leg. No. 85.

Una vez reconocida le- 
galmente la empresa de 
Comercializacibn habra que 
inscribirla en el Registro 
de Centres de Comerciali
zacibn Rural que lleva la 
Region Agraria dentro de 
la cual se ubica la nueva 
empresa.

Por ultimo teniendo en 
cuenta tambien las disposi- 
ciones tributarias y adua- 
neras vigentes, una empre
sa de comercializacibn po
dra importar y comerciali- 
zar intemamente insumos 
de uso agrario o materias 
primas para su elaboracibn 
(art. 25 del Dec. Leg. No. 
2). Cabe aqui recordar que 
es de aplicacibn la Ley No. 
23557, que exonera del 
impuesto a las ventas y de 
todo otro tributo que gra
ve la importacibn de ma- 
quinarias, equipos, herra- 
mientas, vehiculos utilita- 
rios e insumos y materias 
primas, para el uso de la 
actividad agraria.

T.
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MINISTERIO DE
AGRICULTURA

De esta forma el Minis- 
terio de Agriculture podra 
efectuar la debida supervi
sion de las actividades de 
la nueva empresa.

conto algo de los primeros 
anos de la Prelatura; la fal- 
ta de agentes pastorales, la 
dificultad en comunicarse 
entre zonas tan aisladas, la 
ausencia de infraestructura 
para servicios de salud, edu-

En la noche a las 8.30 
p.m. bubo otra celebracion 
de la fe en la catedral. Ha
bib Mons. Jesus Calderon 
Obispo de Puno quien dio 
testimonio de los 25 anos 
de servicio a la Iglesia local 
por parte de sus dos pasto- 
res Mons. Luciano Metzin
ger y Mons. Luis Dalle (11a- 
mado “el Obispo de los Po- 
bres”), los agentes pastora
les y tantos cristianos com-

reconocer e inscribir a la 
empresa solicitante.

Las ceremonias conme- 
morativas marcaban bas- 
tante la idea de la Iglesia 
en Marcha, comenzando 
en la tarde del dfa 22 a las 
3.00 p.m. con el primer ac- 
to solemne en la catedral. 
Mons. Francisco d’Altero- 
che dio la bienvenida a to- 
dos y les invito a participar 
con alegffa, esperanza y fe 
en los festejos. Hubo can
tos, lecturas y reflexiones 
en quechua y las palabras 
centrales de Mons. Lucia
no Metzinger, el primer 
Prelado de Ayaviri, quien -
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La forma que deben 
adoptar es la de una em
presa, lo que significa que 
los campesinos que se inte- 
resen, o las empresas aso- 
ciativas, o todos ellos pue- 
den formar una empresa, 
destinada a actuar como 
centro de comercializacibn 
rural.

Si la Region Agraria se 
negara a reconocer e inscri
bir a la nueva empresa, 
puede plantearse, de acuer- 
do al caso, un recurso de 
Reconsideracibn para que 
la misma Direccion Regio
nal revise su resolucibn 
(debiendo para ello adjun- 
tarse nuevas pruebas), o un 
recurso de Apelacibn, para 
que la Direccion General 
de Agroindustria y Comer
cializacibn del Ministerio 
de Agriculture modifique 
esa resolucibn y proceda a

Diferentes sectores de lapobla- 
cion se hicieron presentes en la 
celebracion.

cacibn y promocibn agra
ria y tantos otros proble- 
mas y desafios que se iba 
asumiendo poco a poco. 
En otro momento delega- 
ciones de las tres provin- 
cias de Ayaviri hicieron co- 
nocer la realidad de sus zo
nas, sus problemas y los es- 
fuerzos solidarios que se 
esta haciendo para ir cons- 
truyendo Iglesia juntos.

Los dfas 22 y 23 de oc- 
tubre se celebrb las Bodas 
de Plata de la Prelatura de 
Ayaviri. Participaron dele- 
gaciones de las tres provin- 
cias de Melgar, Carabaya y 
Sandia y delegaciones de 
Juli, Puno, Sicuani y Lima.

De acuerdo al Reglamen- 
to de Normas Generales de 
Procedimientos Adminis- 
trativos (arts. 101 y 102), 
el plazo para interponer es- 
tos recursos es de 15 dfas, 
los que se contaran desde 
la notificacibn de la resolu
cibn de la Direccion Regio
nal que deniega la inscrip- 
cibn en el Registro de Cen- 
tros de Comercializacibn 
Rural.

iQUE OTRAS COSAS 
PUEDE HACER EL 
CENTRO DE 
COMERCIALIZACION

El Dec. Leg. No. 2 seha- 
la que podra escogerse en
tre cualquiera de las for
mas empresariales permiti- 
das por las leyes, pudiendo 
ser una cooperativa, o una 
sociedad colectiva o una 
sociedad en comandita y 
hasta una sociedad anbni- 
ma. Debe tenerse muy pre
sente que esa empresa fun- 
cionara dentro de un ambi- 
to geografico que habra 
que determinar, pudiendo 
ser un sector, un valle, dis- 
trito o provincia.

iQUE TRAMITES HAY 
QUE SEGUIR?

Lo primero sera, Ibgica- 
mente, reunir a las perso
nas que estan interesadas a 
formar un centro -de co
mercializacibn. Ahi discu- 
tiran que tipo de empresa 
escoger y como organizar- 
se.

Cada forma empresarial 
tiene sus propias peculiari- 
dades, por lo que habra 
que elegir con cuidado y 
seguir todos los pasos ne- 
cesarios para su reconoci- 
miento legal (estatutos, ins- 
cripcibn en Registros Publi- 
cos, etc.). Debe tenerse 
presente que si se elige for
mar una cooperativa habra 
que tramitar ademas su re- 
conocimiento ante el Insti
tute National de Coopera- 
tivas (INCOOP), de acuer
do a las normas de la Nue
va Ley General de Coope- 
rativas, Dec. Leg. No. 85.

Una vez reconocida le- 
galmente la empresa de 
Comercializacibn habra que 
inscribirla en el Registro 
de Centres de Comerciali
zacibn Rural que lleva la 
Region Agraria dentro de 
la cual se ubica la nueva 
empresa.

De acuerdo al art. 23 del 
Dec. Leg. No. 2, podemos 
decir que los centros de 
comercializacibn rural po- 
dran tambien importar y 
exportar productos y sub- 
productos agrarios, tenien- 
do en cuenta las disposi- 
ciones tributarias y adua- 
neras vigentes y tambien 
las limitaciones de los pro
ductos agrarios sujetos a 
cuotas Internationales (ca
so del cafe).

Por ultimo teniendo en 
cuenta tambien las disposi- 
ciones tributarias y adua- 
neras vigentes, una empre
sa de comercializacibn po
dra importar y comerciali- 
zar intemamente insumos 
de uso agrario o materias 
primas para su elaboration 
(art. 25 del Dec. Leg. No. 
2). Cabe aquf recordar que 
es de aplicacibn la Ley No. 
23557, que exonera del 
impuesto a las ventas y de 
todo otro tribute que gra
ve la importacibn de ma- 
quinarias, equipos, herra- 
mientas, vehfculos utilita- 
rios e insumos y materias 
primas, para el uso de la 
actividad agraria.
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de las zonas mas pobres del

infantil o/o

(3) (4)

CARABAYA 39 256 54.1

MELGAR 45 200 46.9

SANDIA 44 234 45.1
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mejor la realidad y la men- 
talidad de la zona. La Con- 
ferencia Episcopal de Me
dellin ayuda a entender y 
trabajar la evangelizacion 
en condiciones concretas 
de pobreza y explotacion.

Los Jbvenes se encuen- 
tran para ver su realidad en 
varios grupos en Melgar, 
Carabaya y Sandia.

Las Comunidades Cris- 
tianas que son promovidas 
a nivel de parroquia y co- 
munidad ayudan a tomar 
conciencia de lo que pasa 
en el pueblo y a vivir su fe 
en medio del conflicto.

Se ve la necesidad de lle- 
var un esfuerzo especial en 
los campos de accion si- 
guiehte:

PERSPECTIVAS
PASTORALES

Ayaviri es una 
pais:

Fuente: Amat y Leon, C. “La desigualdad inte
rior en el Peru”. Vniversidad del Pacifico, 1981.

2)— Crear en cada sector 
grupos de hombres y 

mujeres catequistas que 
sean verdaderos animado
res cristianos de sus comu
nidades, de sus escuelas, 
colegios y familias.

1) Acentuar la participa- 
cion del laicado en la 

obra de Evangelizacion.

— Confiar ciertos “Mi- 
nisterios Eclesiales” a los 
mas entregados

— Fomentar el desper
tar y el seguimiento de las 
vocaciones sacerdotales y 
religiosas.

— Fortalecer la union y 
la santidad de la familia

3) La Prelatura de Ayaviri 
quiere ser una Iglesia 

que:

— Denuncia todo mal 
que hiere al hombre/mujer

Promocibn de la mujer. 
Clubes de Madres o reunio- 
nes con personas que tra- 
bajan para la promocibn 
de la mujer y el mejora- 
miento del ambiente fami
liar despiertan principal- 
mente en Sandia y Caraba
ya.

f
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Vista de la ciudad de Ayaviri desde el

11

■

*•4

Los Agentes pastorales, 
sacerdotes, religiosas, ani
madores, comparten en 
reuniones zonales todo lo 
que se vive en cada parro
quia, en los diversos gru
pos. Participa el prelado en 
esas reuniones.

La produccibn central 
es: ovinos, alpacas, papa, 
quinua, cahihua, y cebada.

(IsMfJ ^5 s) V
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En los primeros ahos di- 
versas obras empiezan: for- 
macibn de catequistas, el 
Institute de Educacibn Ru
ral, (masculino y femeni- 
no) construccibn de la 
“Ciudad de los jbvenes”, 
obras de desarrollo, cami- 
nos, escuelas, etc. . . A par- 
tir de 1968 los agentes pas
torales participan en el Ins- 
tituto de Pastoral Andina 
que les ayuda a conocer

El 30 de julio de 1958 
se fundb la Prelatura de 
Ayaviri, Mons. Luciano 
Metzinger SS.CC. fue su 
primer prelado. La prelatu
ra comprende las tres pro- 
vincias de Melgar, Sandia y

La tumba de Mons. Dalle en Ayaviri: el estard 

siempre presente en la memoria de su pueblo.

En la zona hay 5 Empre- 
sas Rurales de propiedad 
social con 40,000 hectareas 
cada una y 180 socios por 
empresa. Hay 30 comuni
dades campesinas recono- 
cidas y 30 parcialidades.

En la homilia Mons.
Francisco d’ Alteroche dio

Durante toda esa epoca 
la prelatura de Ayaviri lle- 
va una accion pastoral 
coordinada con las juris- 
dicciones del Sur Andino 
(Cusco, Sicuani, Puno, Ju- 
li, Abancay y Chuquibam- 
billa).

prometidos de la zona. Ter- 
minb la celebracibn esa no- 
che con una ponchada Ca
liente en la Plaza de Armas.

su mensaje Ueno de fe, y 
esperanza en el hombre/mu
jer andino y en el Sehor 
que se puso al lado de ellos. 
Reconocib que la semilla 
de la palabra del Sehor da 
su fruto poco a poco. Dio 
gracias por el testimonio 
de vida de sus pastores 
Mons. Metzinger y Mons. 
Dalle, de los catequistas, 
animadores y agentes pas
torales que animaban la 
Iglesia local.

Marco la necesidad de, la 
conversion constante fijan- 
dose en Cristo, Luz de los 
pueblos quien nos urge a 
una vivencia cristiana mas 
intensa todavia.

En 1972 Mons. Luis Da
de es nombrado nuevo pre- 
iado de Ayaviri. Trabajb 
incansablemente a favor 
del campesinado y por eso 
se le llama “El Obispo de 
los pobres”. Eso le ocasio- 
nb muchos ataques de par
te de aquellos a quienes 
molestaba su accion.

— Anuncia a Jesucristo 
y su mensaje de Paz, Justi- 
cia y Amor.

Los Animadores Cristia
nos se responsabilizan de 
sus comunidades de una 
manera permanente. En 
Macusani, en agosto de 
1983, 180 delegaciones de 
ellos se reunieron para ce- 
lebrar los 25 ahos de la 
Prelatura.

< HALIPMHB PHUTOffiiKi

Carabaya con mas o menos 
180,000 habitantes, una 
gran variedad climatica, di- 
ferencias de alturas de 
4,000 mts. a 800 mts., en 
general malas vias de co- 
municacibn. Tiene 30 pa- 
rroquias. Al empezar la 
prelatura quedaban sola- 
mente 6 sacerdotes. Llega- 
ron despues los sacerdotes 
de la Congregacibn de los 
Sagrados Corazones y sa
cerdotes diocesanos de di- 
ferentes parses, y varias 
Congregaciones de religio
sas.

•
■

— t

Esperanza Mortalidad Analfabetismo 
de vida 
(ahos)

(2)

Las celebraciones comen- 
zaron a las 9.00 a.m. con 
una procesibn solemne al- 
rededor de la localidad y la 
Plaza de Armas. Los cam- 
pesinos tocaban su musica 
y expresaron su alegria 
con sus danzas autbetonas. 
Enseguida se celebrb la mi- 
sa de Accion de Gracias, 
concelebrada por Mons. 
Metzinger primer prelado 
de Ayaviri y actual presi- 
dente de la Comisibn Epis
copal de Medios de Comu- 
nicacibn Social, Mons. Je
sus Calderon Obispo de 
Puno, Mons. Albano Quinn, 
Prelado de Sicuani, Mons. 
Mario Galvez Vicario Capi
tular de Cusco y una mul- 
titud de sacerdotes.
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Los Jovenes se encuen- 
tran para ver su realidad en 
varies grupos en Melgar, 
Carabaya y Sandia.

Las Comunidades Cris- 
tianas que son promovidas 
a nivel de parroquia y co- 
munidad ayudan a tomar 
conciencia de lo que pasa 
en el pueblo y a vivir su fe 
en medio del conflicto.

Promocion de la mujer. 
Clubes de Madres o reunio- 
nes con personas que tra- 
bajan para la promocion 
de la mujer y el mejora- 
miento del ambiente fami
liar despiertan principal- 
mente en Sandia y Caraba
ya.

PERSPECTIVAS
PASTORALES

Se ve la necesidad de lle- 
var un esfuerzo especial en 
los campos de accion si- 
guiente:

Fuente: Amat y Leon, C. “La desigualdad inte
rior en el Peru”. Universidad del Pacifico, 1981.

2)— Crear en cada sector 
grupos de hombres y 

mujeres catequistas que 
sean verdaderos animado
res cristianos de sus comu
nidades, de sus escuelas, 
colegios y familias.

1) Acentuar la participa- 
cion del laicado en la 

obra de Evangelizacion.

— Confiar ciertos “Mi- 
nisterios Eclesiales” a los 
mas entregados

— Fomentar el desper
tar y el seguimiento de las 
vocaciones sacerdotales y 
religiosas.

— Fortalecer la union y 
la santidad de la familia

3) La Prelatura de Ayaviri 
quiere ser una Iglesia 

que:

— Denuncia todo mal 
que hiere al hombre/mujer

— Anuncia a Jesucristo 
y su mensaje de Paz, Justi- 
cia y Amor.

fl

mejor la realidad y la men- 
talidad de la zona. La Con- 
ferencia Episcopal de Me
dellin ayuda a entender y 
trabajar la evangelizacion 
en condiciones concretas 
de pobreza y explotacion.

gig
III

Los Agentes pastorales, 
sacerdotes, religiosas, ani
madores, comparten en 
reuniones zonales todo lo 
que se vive en cada parro
quia, en los diversos gru
pos. Participa el prelado en 
esas reuniones.

Durante toda esa epoca 
la prelatura de Ayaviri lle- 
va una accion pastoral 
coordinada con las juris- 
dicciones del Sur Andino 
(Cusco, Sicuani, Puno, Ju- 
li, Abancay y Chuquibam- 
billa).La produccion central 

es: ovinos, alpacas, papa, 
quinua, cahihua, y cebada.

Ayaviri es una de las zonas mas pobres del 
pais:

El 30 de julio de 1958 
se fundo la Prelatura de 
Ayaviri, Mons. Luciano 
Metzinger SS.CC. fue su 
primer prelado. La prelatu
ra comprende las tres pro- 
vincias de Melgar, Sandia y

En la zona hay 5 Empre- 
sas Rurales de propiedad 
social con 40,000 hectareas 
cada una y 180 socios por 
empresa. Hay 30 comuni
dades campesinas recono- 
cidas y 30 parcialidades.

En la homilia Mons.
Francisco d’ Alteroche dio

■■

La tumba de Mons. Dalle en Ayaviri: el estard 

siempre presente en la memoria de su pueblo.

prometidos de la zona. Ter- 
mino la celebracion esa no- 
che con una ponchada Ca
liente en la Plaza de Armas.

Las celebraciones comen- 
zaron a las 9.00 a.m. con 
una procesion solemne al- 
rededor de la localidad y la 
Plaza de Armas. Los cam- 
pesinos tocaban su 
y expresaron su 
con sus danzas autoctonas. 
Enseguida se celebro la mi- 
sa de Accion de Gracias, 
concelebrada por Mons. 
Metzinger primer prelado 
de Ayaviri y actual presi- 
dente de la Comision Epis
copal de Medios de Comu- 
nicacion Social, Mons. Je
sus Calderon Obispo de 
Puno, Mons. Albano Quinn, 
Prelado de Sicuani, Mons. 
Mario Galvez Vicario Capi
tular de Cusco y una mul- 
titud de sacerdotes.

su mensaje Ueno de fe, y 
esperanza en el hombre/mu- 
jer andino y en el Sehor 
que se puso al lado de ellos. 
Reconocio que la semilla 
de la palabra del Sehor da 
su fruto poco a poco. Dio 
gracias por el testimonio 
de vida de sus pastores 
Mons. Metzinger y Mons. 
Dalle, de los catequistas, 
animadores y agentes pas
torales que animaban la 
Iglesia local.

Marco la necesidad de la 
conversion constante fijan- 
dose en Cristo, Luz de los 
pueblos quien nos urge a 
una vivencia cristiana mas 
intensa todavia.

Carabaya con mas o menos 
180,000 habitantes, una 
gran variedad climatica, di- 
ferencias de alturas de 
4,000 mts. a 800 mts., en 
general malas vias de co- 
municacidn. Tiene 30 pa- 
rroquias. Al empezar la 
prelatura quedaban sola- 
mente 6 sacerdotes. Llega- 
ron despues los sacerdotes 
de la Congregacion de los 
Sagrados Corazones y sa
cerdotes diocesanos de di- 
ferentes paises, y varias 
Congregaciones de religio
sas.

En 1972 Mons. Luis Da
de es nombrado nuevo pre- 
iado de Ayaviri. Trabajo 
incansablemente a favor 
del campesinado y por eso 
se le llama “El Obispo de 
los pobres”. Eso le ocasio- 
no muchos ataques de par
te de aquellos a quienes 
molestaba su accion.

.../ ■

■.................

Los Animadores Cristia
nos se responsabilizan de 
sus comunidades de una 
manera permanente. En 
Macusani, en agosto de 
1983, 180 delegaciones de 
ellos se reunieron para ce- 
lebrar los 25 anos de la 
Prelatura.

En los primeros ahos di- 
versas obras empiezan: for- 
macion de catequistas, el 
Institute de Educacion Ru
ral, (masculino y femeni- 
no) construccion de la 
“Ciudad de los jovenes”, 
obras de desarrollo, cami- 
nos, escuelas, etc. . . A par- 
tir de 1968 los agentes pas
torales participan en el Ins
titute de Pastoral Andina 
que les ayuda a conocer

p ’ Moffluif Dalle  Peker

Vista de la ciudad de Ayaviri desde el

Esperanza Mortalidad Analfabetismo 
de vida 
(ahos)

(2)
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La juventud del campo

15

El puesto de la Guardia 
Civil fue atacado e incen- 
diado. A partir de alii co-

Ricardo, ^Con que objeti- 
vos se fundo el I.E.R.?

EL INSTITUTO DE 
EDUCACION RURAL - 

AYAVIRI

1) Hacer un estudio de la 
zona de las empresas y 

las comunidades respecto 
al problema de la tierra y 
la produccion.

2) Asesorar la Escuela Cam- 
pesina.

El I.E.R. produce leche 
y queso durante todo el 
ano cosa que no es posible 
casi en ninguna de las otras 
empresas pero indica como 
podria producirse, si se 

contara con el capital ne- 
cesario.

^Como se organiza el tra- 
bajo del I.E.R.?

^Que perspectivas ves para 
el trabajo del I.E.R.?

En 1980 se formo el 
Centro Juvenil, con 30 jo- 
venes inquietos que busca- 
ban solucionar sus proble-

LA JUVENTUD EN LA 
PRELATURA

La siguiente es una en- 
trevista con Ricardo Vega 
(Socio logo) director del 
I.E.R.

^Quienes forman el equipo 
del I.E.R.?

En los cursos trabaja- 
mos el mejoramiento gene- 
tico en los ovinos, la inse- 
minacion artificial y expe- 
rimentos sobre el cultivo y 
la variedad de la papa. En 
las comunidades se ha he- 
cho intentos de trasladar la 
tecnica de la granja a las 
bases. Es un proceso que 
avanza lentamente. Tam- 
bien se ha promovido bas- 
tante los huertos comuna- 
les.

En el campo trabajamos 
en comunidades que son 
cabezas de distritos como 
Santa Rosa, Macarf y Oru- 
rillo. Hacemos trabajo de 
asesoramiento tecnico, for- 
macion social y algunas co- 
sas sobre la realidad actual. 
Es un trabajo complemen- 
tario al de la Federacion 
Campesina.

Hace poco participe en 
el Forum “Puno ano 2000”, 
donde llevamos la propues- 
ta sobre la reestructuracion 
democratica que pienso 
que es lo central que debe- 
mos asumir en el trabajo. 
Signifies plantear el proble
ma de la tierra en estas 
grandes empresas que ha 
dejado la reforma agraria 
frente a la marginacion de 
las comunidades. Vemos 
que tenemos una tarea im- 
portante en el area tecno- 
logica sobre todo en lo re- 
ferente a los pastes del al-

menzo una campana siste- 
matica contra la prelatura 
y en particular contra el 
I.E.R. Creo que el objetivo 
fue de amedrentar y ante 
todo cortar el trabajo del 
Institute. Aunque los cam- 
pesinos se asustaron en un 
principio, recuperaron des
pues su confianza y siguie- 
ron dando su respaldo al 
trabajo del Instituto.

vii  buscando su camino.

El trabajo con los jove- 
nes es una preocupacion 
constante en la Prelatura. 
El joven trabajador, Nico
las Aragon quien trabaja 
con el equipo de Pastoral 
Juvenil, nos informa aca 
sobre la realidad de los jo- 
venes de la region.

Es sabido que el I.E.R. ha 
sufrido de acusaciones, ca- 
lumnias y ataques. A que 
se debia todo eso?

tiplano. Estamos convenci- 
dos que Puno tiene la po- 
sibilidad de dar trabajo, de 
producir ovinos y alpacas 
pero que necesita en pri
mer lugar una reestructura
cion a nivel de tierra y tam- 
bien plantearse el proble
ma de desarrollo tecnologi- 
co.

El equipo del IER tambicn estuvo presente en 

la celebracion de los 25 ahos de la Prelatura.

^Que dificultades han en- 
contrado en el trabajo?

El I.E.R. es una obra de 
la Prelatura de Ayaviri, 
que se inicio en 1965. El 
objetivo inicial era la for- 
macion laboral del campe- 
sino de la zona. Era un ins
tituto con talleres de arte- 
sanfa y mecanica. Con el 
tiempo nos dimos cuenta 
de un problema: estaba- 
mos preparando gente para 
que se fuera a trabajar fue- 
ra de la zona, entonces nos 
planteamos que deberfa- 
mos dar perspectivas para 
la zona misma. En 1976 
llegaron los padres domini- 
cos, Juan Hughes y Bernar
do Fulcrand, quienes die- 
ron un nuevo rumbo al Ins
tituto. Instalaron una gran
ja experimental y centrali- 
zaron el trabajo en el cam
po agropecuario. En la ha
cienda Wagrani se comien- 
za con el establo lechero y 
poco a poco se va trabajan- 
do con ovinos propios de 
la zona. Se comienza a dar 
cursos de intemado de 10- 
15 dfas de caracter tecnico 
para delegados nombrados 
en asambleas de sus comu
nidades. En el aho 1979 
comenzamos a priorizar 
cursillos a nivel de las mis- 
mas comunidades.

^Como es el trabajo en lo 
tecnico-productivo?

Nicolas, ^Como comenzb 
el trabajo con jovenes?

Acuerdan una mocion en 
ese congreso para la rees
tructuracion democratica 
de las empresas asociativas 
para responder al proble
ma de la escasez de tierras 
de las comunidades. En 
mayo de 1982 nos nom- 
bran en una asamblea co
mo el Comite Tecnico de 
la Federacion y se nos dan 
dos tareas:

A nivel del equipo un 
problema es la constante 
variacion del personal Aho- 
ra, en lo posible tratamos 
de tener gente de la zona 
que da mas estabilidad. 
Otro problema fue el aisla- 
miento que sentimos fren
te a otros institutos como 
el nuestro. Actualmente se 
ha logrado formar una 
coordinadora de equipos 
del Sur Andino.

Todo comenzb el ano 
pasado 1982, en agosto 
cuando hubo un atentado 
terrorista en el distrito de 
Umachiri, la granja del 
I.E.R. esta ubicada en esa 
zona.

Tenemos un zootecnista 
holandes, un veterinario de 
Ayaviri, dos agrbnomos de 
Cusco y Lampa, tres profe- 
sores para los programas 
de extension y yo como 
socio logo. Tenemos una 
administradora y en la 
granja obreros permanen- 
tes.

En 1981 se amplia otro 
sector de trabajo que va a 
ser el area central. Se for
ma una Federacion Cam
pesina a partir de la unidad 
de la Liga Agraria con la 
Federacion de la CCP y los 
trabajadores de las Empre
sas de Propiedad Social.

*• -
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La juventucl de! campo va buscando su camino.
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Ricardo, ^Con que objeti- 
vos se fundo el I.E.R.?

EL INSTITUTO DE 
EDUCACION RURAL - 

AYAVIRI

1) Racer un estudio de la 
zona de las empresas y 

las comunidades respecto 
al problema de la tierra y 
la production.

2) Asesorar la Escuela Cam- 
pesina.

El I.E.R. produce leche 
y queso durante todo el 
ano cosa que no es posible 
casi en ninguna de las otras 
empresas pero indica como 
podria producirse, si se 

contara con el capital ne- 
cesario.

^Como se organiza el tra- 
bajo del I.E.R.?

El puesto de la Guardia 
Civil fue atacado e incen- 
diado. A partir de alii co-

^Que perspectivas ves para 
el trabajo del I.E.R.?

En 1980 se formo el 
Centro Juvenil, con 30 jo- 
venes inquietos que busca- 
ban solucionar sus proble-

LA JUVENTUD EN LA 
PRELATURA

La siguiente es una en- 
trevista con Ricardo Vega 
(Sociologo) director del 
I.E.R.

^Quienes forman el equipo 
del I.E.R.?

En los cursos trabaja- 
mos el mejoramiento gene- 
tico en los ovinos, la inse
mination artificial y expe- 
rimentos sobre el cultivo y 
la variedad de la papa. En 
las comunidades se ha he- 
cho intentos de trasladar la 
tecnica de la granja a las 
bases. Es un proceso que 
avanza lentamente. Tam- 
bien se ha promovido bas- 
tante los huertos comuna- 
les.

En el campo trabajamos 
en comunidades que son 
cabezas de distritos como 
Santa Rosa, Macarf y Oru- 
rillo. Hacemos trabajo de 
asesoramiento tecnico, for- 
macion social y algunas co- 
sas sobre la realidad actual. 
Es un trabajo complemen
tary al de la Federation 
Campesina.

Race poco participe en 
el Forum “Puno ano 2000”, 
donde llevamos la propues- 
ta sobre la reestructuracion 
democratica que pienso 
que es lo central que debe- 
mos asumir en el trabajo. 
Signifies plantear el proble
ma de la tierra en estas 
grandes empresas que ha 
dejado la reforma agraria 
frente a la marginacion de 
las comunidades. Vemos 
que tenemos una tarea im- 
portante en el area tecno- 
logica sobre todo en lo re- 
ferente a los pastes del al-

E1 trabajo con los jove- 
nes es una preocupacion 
constante en la Prelatura. 
El joven trabajador, Nico
las Aragon quien trabaja 
con el equipo de Pastoral 
Juvenil, nos informa aca 
sobre la realidad de los jo- 
venes de la region.

menzo una campana siste- 
matica contra la prelatura 
y en particular contra el 
I.E.R. Creo que el objetivo 
fue de amedrentar y ante 
todo cortar el trabajo del 
Institute. Aunque los cam- 
pesinos se asustaron en un 
principle, recuperaron des
pues su confianza y siguie- 
ron dando su respaldo al 
trabajo del Institute.

Es sabido que el I.E.R. ha 
sufrido de acusaciones, ca- 
lumnias y ataques. ^A que 
se debia todo eso?

tiplano. Estamos convenci- 
dos que Puno tiene la po- 
sibilidad de dar trabajo, de 
producir ovinos y alpacas 
pero que necesita en pri
mer lugar una reestructura
cion a nivel de tierra y tam- 
bien plantearse el proble
ma de desarrollo tecnologi- 
co.

El I.E.R. es una obra de 
la Prelatura de Ayaviri, 
que se inicio en 1965. El 
objetivo initial era la for
mation laboral del campe- 
sino de la zona. Era un ins
titute con talleres de arte- 
sani'a y mecanica. Con el 
tiempo nos dimos cuenta 
de un problema: estaba- 
mos preparando gente para 
que se fuera a trabajar fue- 
ra de la zona, entonces nos 
planteamos que deben'a- 
mos dar perspectivas para 
la zona misma. En 1976 
llegaron los padres domini- 
cos, Juan Hughes y Bernar
do Fulcrand, quienes die- 
ron un nuevo rumbo al Ins
titute. Instalaron una gran
ja experimental y centrali- 
zaron el trabajo en el cam
po agropecuario. En la ha
cienda Wagrani se comien- 
za con el establo lechero y 
poco a poco se va trabajan- 
do con ovinos propios de 
la zona. Se comienza a dar 
cursos de intemado de 10- 
15 dias de caracter tecnico 
para delegados nombrados 
en asambleas de sus comu
nidades. En el aho 1979 
comenzamos a priorizar 
cursillos a nivel de las mis- 
mas comunidades.

^Que dificultades han en- 
contrado en el trabajo?

Acuerdan una motion en 
ese congreso para la rees
tructuracion dernocratica 
de las empresas asociativas 
para responder al proble
ma de la escasez de tierras 
de las comunidades. En 
mayo de 1982 nos nom- 
bran en una asamblea co
mo el Comite Tecnico de 
la Federation y se nos dan 
dos tareas:

^Como es el trabajo en lo 
tecnico -pro ductivo ?

Nicolas, ^Como comenzb 
el trabajo con jbvenes?

A nivel del equipo un 
problema es la constante 
variacion del personal Aho- 
ra, en lo posible tratamos 
de tener gente de la zona 
que da mas estabilidad. 
Otro problema fue el aisla- 
miento que sentimos fren
te a otros institutos como 
el nuestro. Actualmente se 
ha logrado formar una 
coordinadora de equipos 
del Sur Andino.

Todo comenzb el ano 
pasado 1982, en agosto 
cuando bubo un atentado 
terrorista en el distrito de 
Umachiri, la granja del 
I.E.R. esta ubicada en esa 
zona.

Tenemos un zootecnista 
holandes, un veterinario de 
Ayaviri, dos agrbnomos de 
Cusco y Lampa, tres profe- 
sores para los programas 
de extension y yo como 
socio logo. Tenemos una 
administradora y en la 
granja obreros permanen- 
tes.

En 1981 se amplia otro 
sector de trabajo que va a 
ser el area central. Se for
ma una Federacibn Cam
pesina a partir de la unidad 
de la Liga Agraria con la 
Federation de la CCP y los 
trabajadores de las Empre
sas de Propiedad Social.

El equipo del IER tambien estuvo presente en 

la celebracibn de los 25 anos de la Prelatura.
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Luis Cruz Robles

Pedro Granados
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I
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Si, porque los jovenes 
no quieren quedarse aisla- 
dos. Memos tenido encuen- 
tros, cursos y otras activi- 
dades a nivel de las tres

^Como ven los jovenes a la 
Iglesia?

^Hay encuentros con jove
nes de otras partes?

PROMOCION DE LA 
MUJER CAMPESINA EN 

AYAVIRI

donde faltan vias de comu- 
nicacion. Faltan profesores 
capacitados y el problema 
de salud es agudo. La mu- 
jer campesina siente fuer- 
temente estos problemas 
pero no es ella la que asu- 
me o la que se interesa por 
los problemas comunales o 
la que trata de solucionar- 
los.

^,Que problemas encuentras 
en tu trabajo con la mujer 
campesina?

^Como ve la mujer del 
campo a la Iglesia?

Ahora solo nos queda 
decides a todos jgracias 
por su generosa acogida a 
nuestro concurso!

PRIMER CONCURSO
LITERARIO CAMPESINO

La juventud ve a la Igle
sia como un medio de Li- 
bertad. Encuentran en la 
Iglesia esa libertad de ex- 
presion, de participacion y 
de apoyo para hacer algo 
en favor de ellos.

PRIMER PREMIO: Re
ne Yanqui Apaza, por el 
trabajo “IMARUCOS”

. Faustino Roque Villa- 
fuerte: “ESTANLEJOS 

MI TIERRA”

Lima, 10 de Noviembre de 
1983

Lizandro Platero Sucso: 
“CUENTO DE UN PA

DRE DE FAMILIA QUE 
TRABAJA EN EL CAM
PO”

. Edmundo Castillo Zaga: 
“A LA MUJER HEROI- 

CA”

. Gabina Reyes: “EL LU- 
TO DE LA JALQUINI- 

TA”

!

provincias para un inter
cambio de experiencias pa
ra enfrentar juntos los pro
blemas que afectan a los 
jovenes. Queremos exten
der estos encuentros a ni
vel Sur Andino. Necesita- 
mos mas apoyo y acompa- 
namiento en este trabajo 
exigente y diffcil.

Se dice que la mujer del 
campo es doblemente opri- 
mida. Conversamos sobre 
ese tema con una senora 
joven que trabaja como 
Animadora con las mujeres 
campesinas de Ayaviri.

. Honorato Condori Car
bajal: “KOLKEPUJIO”

Reunido el jurado nomi- 
nado para el “Primer Con
curso Literario Campesi- 
no”, determinamos el re- 
sultado, con sujecion a las 
bases ya publicadas. Consi- 
derando la importancia de 
los trabajos participantes y 
el enorme caudal que apor- 
tan para la comprensibn de 
una cultura popular auten- 
tica, se ha determinado la 
siguiente premiacion:

En este numero de An- 
denes publicamos el vere
dicto del jurado en que se 
sehalan los ganadores y 
aquellos que fueron mere- 
cedores de menciones hon- 
rosas. Asimismo publica
mos los cuentos y las poe- 
sias ganadoras, en nuestros 
siguientes numeros iremos 
publicando las de aquellos 
que recibieron las mencio
nes. Asimismo haremos lie- 
gar a todos los concursan- 
tes un Diploma por su par
ticipacion.

. Pascual Sanchez Monto
ya: “EL CURA”

PRIMER PREMIO: Jose 
Quispe Charaja, con los 
poemas “SANK’AYO” y 
“CERRO NEVADO”

Hay inicios de una orga- 
nizacion como por ejem- 
plo los clubes de madres 
que son motivados por 
mujeres promotoras de las 
mismas comunidades. Dan 
cursos de costura, cocina, 
alfabetizacion y toman mas 
conciencia de sus proble
mas como mujeres. El ano 
pasado presentaron una lis- 
ta para la eleccion de presi- 
dentes del Consejo de Ad- 
ministracion.

La mujer campesina va tomando conciencia y 
or^anizdndose.

Lo mas fuerte quiza es 
la lentitud de ellas para po- . 
der captar y asumir. Otra 
dificultad es la resistencia 
de los esposos a que se reu- 
nan sus esposas. El segui- 
miento en el trabajo exige 
mucha paciencia pero es 
un trabajo muy valioso pa
ra que la mujer campesina 
vaya asumiendo su rol mas 
activo en su comunidad.

El problema principal es 
lo economico. Se sienten 
frustrados al no poder sos- 
tenerse sea por su alimen- 
tacion,sea por sus estudios. 
Los jovenes del campo sien
ten la discriminacion con
tra ellos en la ciudad.

Los problemas mas fuer- 
tes son la falta de tierra, la 
tecnica inadecuada y el so- 
brepastoreo de los pastes. 
Hay la dispersion de la 
gente en sitios aislados

mas en 
otros.

. Lucia Ahuarari de Silva- 
no: “CHEPITA y el AN

GEL”

^Que problemas sienten 
los jovenes en su ambien- 
te?

^Cuales son los problemas 
mas fuertes del campo y 
como afectan estos proble
mas a la mujer campesina?

^Hay intentos de organiza- 
cion de parte de las muje
res?

La sienten como una 
“costumbre” que hay que 
seguir cada aho como la 
fiesta patronal. La sienten 
desligada de su vida diaria. 
Son los hombres los que 
ven mas la ligazon entre la 
Iglesia y la vida de la co
munidad .

ueremos agradecer 
■ ■ muy sinceramente la 

gran acogida que ha 
tenido entre nuestros lec- 
tores la realizacion de este 
“Primer Concurso Litera
rio Campesino”. Hasta el 
30 de octubre en que se 
cumplio la fecha de recep- 
cion se habian presentado 
43 concursantes que parti- 
cipaban con un total de 23 
cuentos y 47 poesias. Los 
mas variados rincones del 
pais estuvieron representa- 
dos, nombraremos tan solo 
los departamentos a los 
cuales corresponden: Hua- 
nuco, Cajamarca, Puno, 
lea, Piura, Lima (Cajatam- 
bo), Cusco, Iquitos y Uca
yali.

. Juan Sanchez Montoya:
“CUENTO DE UN CAM

PESINO Y SU REALI
DAD”
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GRACIAS POR POESIA:
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Mencion Honrosa:

Luis Cruz Robles

Pedro Granados

CUENTO:

Mencion Honrosa:
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Si, porque los jovenes 
no quieren quedarse aisla- 
dos. Memos tenido encuen- 
tros, cursos y otras activi- 
dades a nivel de las tres

^Como ven los jovenes a la 
Iglesia?

^Hay encuentros con jove
nes de otras partes?

PROMOCION DE LA 
MUJER CAMPESINA EN 

AYAVIRI

donde faltan vias de comu- 
nicacion. Faltan profesores 
capacitados y el problema 
de salud es agudo. La mu- 
jer campesina siente fuer- 
temente estos problemas 
pero no es ella la que asu- 
me o la que se interesa por 
los problemas comunales o 
la que trata de solucionar- 
los.

^,Que problemas encuentras 
en tu trabajo con la mujer 
campesina?

^Como ve la mujer del 
campo a la Iglesia?

Ahora solo nos queda 
decides a todos ;gracias 
por su generosa acogida a 
nuestro concurso!

PRIMER CONCURSO
LITERARIO CAMPESINO

La juventud ve a la Igle
sia como un medio de Li- 
bertad. Encuentran en la 
Iglesia esa libertad de ex- 
presion, de participacion y 
de apoyo para hacer algo 
en favor de ellos.

PRIMER PREMIO: Re
ne Yanqui iVpaza, por el 
trabajo “IMARUCOS”

. Faustino Roque Villa- 
fuerte: “ESTANLEJOS 

MI TIERRA”

Lima, 10 de Noviembre de 
1983

i

Lizandro Platero Sucso:
“CUENTO DE UN PA

DRE DE FAMILIA QUE 
TRABAJA EN EL CAM
PO”

. Edmundo Castillo Zaga:
“A LA MUJER HEROI-

CA”

. Gabina Reyes: “EL LU- 
TO DE LA JALQUINI- 

TA”

provincias para un inter
cambio de experiencias pa
ra enfrentar juntos los pro
blemas que afectan a los 
jovenes. Queremos exten
der estos encuentros a ni
vel Sur Andino. Necesita- 
mos mas apoyo y acompa- 
namiento en este trabajo 
exigente y dificil.

Se dice que la mujer del 
campo es doblemente opri- 
mida. Conversamos sobre 
ese tema con una senora 
joven que trabaja como 
Animadora con las mujeres 
campesinas de Ayaviri.

. Honorato Condori Car
bajal: “KOLKEPUJIO”

Reunido el jurado nomi- 
nado para el “Primer Con
curso Literario Campesi- 
no”, determinamos el re- 
sultado, con sujecion a las 
bases ya publicadas. Consi- 
derando la importancia de 
los trabajos participantes y 
el enorme caudal que apor- 
tan para la comprension de 
una cuitura popular auten- 
tica, se ha determinado la 
siguiente premiacion:

En este numero de An- 
denes publicamos el vere
dicto del jurado en que se 
senalan los ganadores y 
aquellos que fueron mere- 
cedores de menciones hon- 
rosas. Asimismo publica
mos los cuentos y las poe- 
sias ganadoras, en nuestros 
siguientes numeros iremos 
publicando las de aquellos 
que recibieron las mencio
nes. Asimismo haremos lie- 
gar a todos los concursan- 
tes un Diploma por su par
ticipacion.

. Pascual Sanchez Monto
ya: “EL CURA”

PRIMER PREMIO: Jose 
Quispe Charaja, con los 
poemas “SANK’AYO” y 
“CERRO NEVADO”

Hay inicios de una orga- 
nizacion como por ejem- 
plo los clubes de madres 
que son motivados por 
mujeres promotoras de las 
mismas comunidades. Dan 
cursos de costura, cocina, 
alfabetizacion y toman mas 
conciencia de sus proble
mas como mujeres. El ano 
pasado presentaron una lis- 
ta para la eleccion de presi- 
dentes del Consejo de Ad- 
ministracion.

La mujer campesina va tomando conciencia y 
organizandose.

Lo mas fuerte quiza es 
la lentitud de ellas para po- 
der captar y asumir. Otra 
dificultad es la resistencia 
de los esposos a que se reu- 
nan sus esposas. El segui- 
miento en el trabajo exige 
r.iucha paciencia pero es 
un trabajo muy valioso pa
ra que la mujer campesina 
vaya asumiendo su rol mas 
active en su comunidad.

El problema principal es 
lo economico. Se sienten 
frustrados al no poder sos- 
tenerse sea por su alimen- 
tacion,sea por sus estudios. 
Los jovenes del campo sien
ten la discriminacion con
tra ellos en la ciudad.

mas en 
otros.

. Lucia Ahuarari de Silva- 
no: “CHEPITA y el AN

GEL”

(j.Que problemas sienten 
los jovenes en su ambien- 
te?

^Hay intentos de organiza- 
cion de parte de las muje
res?

^Cuales son los problemas 
mas fuertes del campo y 
como afectan estos proble
mas a la mujer campesina?

La sienten como una 
“costumbre” que hay que 
seguir cada aho como la 
fiesta patronal. La sienten 
desligada de su vida diaria. 
Son los hombres los que 
ven mas la ligazon entre la 
Iglesia y la vida de la co
munidad .

ueremos agradecer 
■ ■ muy sinceramente la 

gran acogida que ha 
tenido entre nuestros lec- 
tores la realizacion de este 
“Primer Concurso Litera
rio Campesino”. Hasta el 
30 de octubre en que se 
cumplio la fecha de recep- 
cion se habian presentado 
43 concursantes que parti- 
cipaban con un total de 23 
cuentos y 47 poesias. Los 
mas variados rincones del 
pais estuvieron representa- 
dos, nombraremos tan solo 
los departamentos a los 
cuales corresponden: Hua- 
nuco, Cajamarca, Puno, 
lea, Piura, Lima (Cajatam- 
bo), Cusco, Iquitos y Uca
yali.

Los problemas mas fuer
tes son la falta de tierra, la 
tecnica inadecuada y el so- 
brepastoreo de los pastes. 
Hay la dispersion de la 
gente en sitios aislados

. Juan Sanchez Montoya:
“CUENTO DE UN CAM

PESINO Y SU REALI
DAD”
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(jjmata munanqui? (^Que

)

)

Autor: Rene Yanqui Apaza

■

en-
— Senores: ^Donde esta Tmarucos?

18

Natural de Puno, 22 anos, estudiante, 
nijo de campesinos, reside en Pucallpa.

Luego empezo a manar mucha agua de 
esa roca y toda la gente acud fa para beber 
de alii; se formaba manantiales y haci'a re- 
verdecer los campos, sus animales se mul
tiplicaban de noche a la manana.

I

I
i

IMARUCOS
(Cuento serrano)

Mama Imarucos sabiendo que la iban a 
matar reunio un di'a a todos sus hijos y di- 
jo:

■. —-------------------

—-S£> _sfe?.

Los mistis seguian sacando mucho pe- 
troleo, hacian volar las rocas con voces de 
cascadas, hasta el eco parecia dar algun 

mensaje. Los runas deci'an que estan ter- 
minando la sangre de Mama Imarucos. Un 
amanecer, casi al cantar de.Ips gallos, los 
mistis invadieron a las chozas y desaloja- 
ron en un memento a los runas, sacaron 
sus animales y se apoderaron de sus tie- 
rras. Los runas al verse sin nada empeza- 
ron a buscar cada cual algun medio para 
sobrevivir, empezaron a formar pequenas 
parcelas, algunos peleaban del lindero, 
muchos fueron sometidos como peones de 
los mistis, alii empezaron a robar cosas y 
enganarse. Ya no se conocian, ya no eran 
hermanos, habia mas odio; algunos tenian 
mas y otros muy poco.

“Ustedes beberan como agua mis lagri
mas y mis sudores, como madre prometo 
nunca olvidarles. Mas ellos los mistis no 
podran vivir mucho tiempo, porque les 
excluiran de todos. Mi destino tiene limi- 
te. Morire pronto. Nunca dejen de sacrifi- 
car algun animal para el Papa Inti”. Luego 
de estas frases se convirtio en un cerro 
bien elevado, y su casa quedo tambien 
convertida en una roca y sobre ella la hue- 
11a de un pie.

Pero un dfa el agua que manaba de 
aquella roca dejo de regar los sembrios. 
empezaron a morir los animales; hasta la 
lluvia dejo de caer, desde ese momento 
empezo la sequia; porque Mama Imaruco.' 
quiere que todos sus hijos se junten, qui 
vivan unidos, que no haya superioridac: 
entre los hombres. No hay lluvia porque 
no todos aprovechan por igual el agua. Pe
ro sus hijos siempre tienen confianza de 
que la lluvia empezara.

Tenia muchos hijos, y los podia mante- 
ner porque la riqueza era abundante; to
dos vivian al contorno de ella. Con el 
transcurso del tiempo, empezaron a multi- 
plicarse luego se esparcfan poco a poco, 
para poder mantenerse labraban la tierra, 
criaban ganados como: llama, alpaca, ga- 
nado vacuno, etc. Estaban muy satisfe- 
chos porque producia bastante cosecha, 
para recogerla se ayudaban mutuamente. 
Como signo de gratitud sacrificaban sus 
ganados para ofrecerle a Mama Imarucos, 
porque ella intercedia al Papa Inti para 
que mande abundantes lluvias. La fiesta 
era signo de union y alegrfa, porque eso 
les inculcaba la madre. Respetaban la tie
rra con mucha delicadeza, siempre antes 
de beber alguna chicha rociaban al suelo, 
esto era pues para que su salud sea conser- 
vada de forma sana.

Pero, un dfa llegaron unos senores con 
barbas muy largas, sus caras eran bien 
blancos, hablaban otro idioma, parecian 
buenas personas. Primero encontraron a 
un pastorcito, le preguntaron por Imaru
cos. Eran pues lo “Mistis”; el humilde pas
tor sin altivez converso:

Para trabajar en forma comunitaria, te
nian un aviso esto era el Pututo, instru- 
mento fabricado del cuerno de la vaca, 
emitia un sonido melancolico, cuando so- 
naba este, todos estaban para empezar el 
trabajo. Las mujeres preparaban chicha 
como, refresco para el cansancio.

Lumbrera eres Sank’ayo, 
Faro eres ;Oh! sank’ayo, 
Cubierto de mil espinos, 
^Para que tienes espinos?
Atocando las punzadas sufro, 
Al masticarias acidez siento, 
Nunca te olvidare al comerlas, 
Cuanto te anoro al no verlas,

Sank’ayo cactu andino,
Sol padre es tu guardian,
Tierra madre es tu sosten,
Unico soy yo tu amante.

Intocable eres por tus espinos,
Con mi amor toditas las quemare, 
Endulzare con mi amor 
Toda acidez de tu corazon

Vanas son tus punzadas,
Al querer tus florecillas,
Por cierto me las llevare,
Para trasplantar en mi corazon

Mama Imarucos estaba muy contenta al 
ver a sus hijos de trabajar bien unidos.

La dueha no entendia nada. Despues de 
algunos dfas empezaron a mirar el cerro, 
excavar zanjas, construir casas y caminos. 
Se veia por el cielo Hegar grandes mons- 
truos (aviones) y sus crujidos hacian 
sordecer.

—Pastor: 
quieres?).

— Senores: Imarucos. . .
—Pastor: Ma-ma-mamay.
—Senores: ^Como te llamas?
— Pastorcito: llama, alpaca, alljo?.

Entonces encontraron a Mama Imaru
cos, se presentaron y sin dejarle expresar 
le dijeron de retirarse lo mas pronto posi- 
ble, porque ven fan para sacar petroleo, 
oro y construir fabricas donde estos serian 
para todos.

Imarucos era una madre que vivia en la 
punta de un cerro muy elevado. Alli ha- 
cia demasiado frio, a consecuencia de las 
constantes lluvias y corriente del aire, pe
ro habia mucha vegetacion y rocas formi- 
dables.
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Luego empezo a manar mucha agua de 
esa roca y toda la gente acudfa para beber 
de alii; se formaba manantiales y haci'a re- 
verdecer los campos, sus animales se mul
tiplicaban de noche a la manana.
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IMARUCOS
(Cuento serrano)

Mama Imarucos sabiendo que la iban a 
matar reunio un di'a a todos sus hijos y di- 
jo:

“Ustedes beberan como agua mis lagri
mas y mis sudores, como madre prometo 
nunca olvidarles. Mas ellos los mistis no 
podran vivir mucho tiempo, porque les 
excluiran de todos. Mi destino tiene limi- 
te. Morire pronto. Nunca dejen de sacrifi- 
car algun animal para el Papa Inti”. Luego 
de estas frases se convirtio en un cerro 
bien elevado, y su casa quedo tambien 
convertida en una roca y sobre ella la hue- 
11a de un pie.

Pero un dfa el agua que manaba de 
aquella roca dejo de regar los sembrfos. 
empezaron a morir los animales; hasta la 
lluvia dejo de caer, desde ese momento 
empezo la sequia; porque Mama Imarucos 
quiere que todos sus hijos se junten, qm 
vivan unidos, que no haya superiorida<: 
entre los hombres. No hay lluvia porque 
no todos aprovechan por igual el agua. Pe
ro sus hijos siempre tienen confianza de 
que la lluvia empezara.

Tenia muchos hijos, y los podia mante- 
ner porque la riqueza era abundante; to
dos vivi'an al contorno de ella. Con el 
transcurso del tiempo, empezaron a multi- 
plicarse luego se esparcfan poco a poco, 
para poder mantenerse labraban la tierra, 
criaban ganados como: llama, alpaca, ga- 
nado vacuno, etc. Estaban muy satisfe- 
chos porque producia bastante cosecha, 
para recogerla se ayudaban mutuamente. 
Como signo de gratitud sacrificaban sus 
ganados para ofrecerle a Mama Imarucos, 
porque ella intercedi'a al Papa Inti para 
que mande abundantes lluvias. La fiesta 
era signo de union y alegria, porque eso 
les inculcaba la madre. Respetaban la tie
rra con mucha delicadeza, siempre antes 
de beber alguna chicha rociaban al suelo, 
esto era pues para que su salud sea conser- 
vada de forma sana.

Para trabajar en forma comunitaria, te- 
m'an un aviso esto era el Pututo, instru- 
mento fabricado del cuerno de la vaca, 
emit fa un sonido melancolico, cuando so- 
naba este, todos estaban para empezar el 
trabajo. Las mujeres preparaban chicha 
como, refresco para el cansancio.
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La duena no entendia nada. Despues de 
algunos dias empezaron a mirar el cerro. 
excavar zanjas, construir casas y caminos. 
Se vefa por el cielo Hegar grandes mons- 
truos (aviones) y sus crujidos hacian 
sordecer.

Lumbrera eres Sank’ayo, 
Faro eres jOh! sank’ayo, 
Cubierto de niil espinos, 
^Para que tienes espinos?
Atocando las punzadas sufro, 
Al masticarias acidez siento, 
Nunca te olvidare al comerlas, 
Cuanto te ahoro al no verlas.

Sank’ayo cactu andino,
Sol padre es tu guardian,
Tierra madre es tu sosten,
Unico soy yo tu amante.

Intocable eres por tus espinos,
Con mi amor toditas las quemare, 
Endulzare con mi amor 
Toda acidez de tu corazon

Vanas son tus punzadas,
Al querer tus florecillas,
Por cierto me las llevare,
Para trasplantar en mi corazon

Imarucos era una madre que vivia en la 
punta de un cerro muy elevado. Alli ha- 
cia demasiado frio, a consecuencia de las 
constantes lluvias y corriente del aire, pe
ro habia mucha vegetacion y rocas formi- 
dables.

Los mistis seguian sacando mucho pe- 
troleo, hacian volar las rocas con voces de 
cascadas, hasta el eco parecia dar algun 

mensaje. Los runas decian que estan ter- 
minando la sangre de Mama Imarucos. Un 
amanecer, casi al cantar de Jos gallos, los 
mistis invadieron a las chozas y desaloja- 
ron en un momento a los runas, sacaron 
sus animales y se apoderaron de sus tie- 
rras. Los runas al verse sin nada empeza
ron a buscar cada cual algun medio para 
sobrevivir, empezaron a formar pequenas 
parcelas, algunos peleaban del lindero, 
muchos fueron sometidos como peones de 
los mistis, alii empezaron a robar cosas y 
enganarse. Ya no se conocian, ya no eran 
hermanos, habia mas odio; algunos tenfan 
mas y otros muy poco.

Mama Imarucos estaba muy contenta al 
ver a sus hijos de trabajar bien unidos.

Pero, un dia llegaron unos senores con 
barbas muy largas, sus caras eran bien 
blancos, hablaban otro idioma, parecian 
buenas personas. Primero encontraron a 
un pastorcito, le preguntaron por Imaru
cos. Eran pues lo “Mistis”; el humilde pas
tor sin altivez converso:

—Pastor: 
quieres?).

— Senores: Imarucos. . .
—Pastor: Ma-ma-mamay.
—Senores: ^Como te llamas?
— Pastorcito: llama, alpaca, alljo?.

Entonces encontraron a Mama Imaru
cos, se presentaron y sin dejarle expresar 
le dijeron de retirarse lo mas pronto posi- 
ble, porque venian para sacar petroleo, 
oro y construir fabricas donde estos serian 
para todos.
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OPCIONES SOCIALES Y 

PASTORALES:

1. OPCION POR LOS PO- 

BRES

— Apoyar las organizacio- 

nes de base de los traba- 

jadores, campesinos, pobla- 

dores.

“Es su mision, su servi- 

cio, la verificacion de su fi- 

delidad a Cristo para poder 

ser verdaderamente la Igle- 

sia de los pobres” (Juan 

Pablo II en Laborem Exer- 

cens).

— Examen critico con re

lation a la riqueza, a los 

bienes-de la Iglesia.

— Denunciar situaciones in- 

justas.

— Asumir la defensa de las 

justas reivindicaciones.

2. COMUNIDADES ECLE- 

SIALES DE BASE

Esta option impone a la 

Iglesia compromisos y ac- 

ciones concretes:
—El Concilio Vaticano II 

destaca el papel decisive 

de la juventud en las trans- 

formaciones venideras.

3. OPCION POR LOS JO- 

VENES

—La pastoral juvenil de- 

bera partir de la realidad y 

llevar a una profundizacion 

en la fe, y un crecimiento 

en la comunion y partici- 

pacion.

C. ORGANIZAR LA PAS

TORAL SOCIAL CON 

EFICACIA

La Evangelization debe 

ser LIBERADORA: debe 

tender a una verdadera so- 

ciedad participativa y fra-

B. PASTORALMENTE, la

Iglesia ha sefialado prio- 

ridades:

Hay que aplicar el pen- 

samiento social a la evan

gelization de la sociedad 

en que vivimos:
Esta option por los po

bres no es una novedad. Se 

remonta a Cristo y se pro- 

longa en la historia de la 

Iglesia. Hoy tiene mayor 

actualidad frente a la crisis 

de la economia y la agrava- 

cion de la problematica so

cial.

A. SOCIALMENTE, la mi

sion de la Iglesia es la 

participation en la cons

truction de la comunidad 

Humana sin pretender im- 

poner modelos o progra- 

mas.

La Iglesia va definiendo 

los papeles de la jerarquia 

(obispos y sacerdotes) y de 

los laicos en la action so

cial de la Iglesia. Desde los 

diversos angulos, tanto la 

jerarquia como los laicos, 

nos insertamos y nos com- 

prometemos en la realidad 

social, economica y politi- 

ca.

Son nucleos de la Iglesia 

insertos en la realidad; son 

lugares privilegiados de for

mation, de animaci on y re

vision del compromise so

cial y politico de los Cris

tianos.

Comprtende, asume y 

anima lo bueno de los pro- 

cesos sociales y discieme 

los valores y contravalores.

HACER QUE EL EVAN- 

GELIO TENGA EFICACIA 

Y FUERZA TRANSFOR- 

MADORA DE LAS PER

SONAS Y DE LAS ES- 

TRUCTURAS DE LA SO- 

CIEDAP’

Trabaja en la X Region de Salud-Pu- 

no, conocedor de la lengua Aymara en to- 

das sus variantes. Los originales de estas 

poesias estan en Aymara.

En AMERICA LATINA, 

los pobres no son margina

les; son la parte mayor y 

mas sufrida de los hijos de 

la Iglesia.

Optar por los pobres no 

es para la Iglesia una seduc- 

cion populista o de dema- 

gogia es una cuestion de 

credibilidad. . .

ECLESIALES: nacen 

dentro de la Iglesia, susci- 

tados por el Espiritu Santo, 

de cuya vida se alimentan 

-on el Pan de la Palabra y 

de la Eucaristia.
____________

Cerro nevado cerro blanquesino, 

<iPor que motive te vas deshielando? 

Yo pobrecito estaria despintandome, 

Por no tener nube que deje la hieve.

Cerro azulado cerro ennegrecido, 

^Por que motivo te vas oscureciendo? 

Yo pobrecito estaria oscureciendome, 

Por no tener junto a mi una lumbrera.

COMUNIDADES: for

ma de asociacion en la li- 

nea del SER, no en la linea 

del TENER. Acogen a ca- 

da miembro en su origina

lidad v le ayudan a crecer.

La Iglesia no se limita a 

formular su doctrina social, 

hablar de problematica so

cial a partir del Evangelic. 

Asume tambien compro

misos concretos, insertan- 

dose en la realidad a traves 

de su action social y pasto

ral. Asi supera cualquier 

“idealismo” o separation 

entre LA PALABRA y la 
ACCION.

—Medellin y Puebla op

tan por una atencion a los 

jovenes, insistiendo en su 

formacion social como 

agentes de cambio.

DE BASE: se forman es- 

pontaneamente en las ba

ses, a la luz de la fe. No 

son impuestas por la jerar

quia, pero ella las asume.

Deseamos ayudar con 

ello a las comunidades del 

campo que reflexionan so- 

bre su compromiso en la 

transformacion de nuestra 

realidad, y en la solution 

comunitaria de sus proble- 
mas.

“Afirmamos la necesi- 

dad de conversion de toda 

la Iglesia para una option 

preferential por los pobres, 

con miras a su liberation 

integral”. (Obispos Latino 

Americanos en Puebla).

— Discernir ideologias, pro- 

yectos y modelos, sin 

pretender dar esquemas 

pre-fabricados.

Linda pareja que eras pariguanita, 

^Por que motivo te vas despariando?, 

Yo pobrecito estaria despariandome, 

Por no recibir buenos consejos.

Laguna lagunita cordillerana, 

Por que motivo te vas secando, 

Yo pobrecito estaria secandome, 

Por no tener muchos afluentes. 

Hasta cerros nevados se han deshielado, 

Hasta cerros azules se han oscurecido, 

Hasta parejas pariguanas se han separado, 

Hasta lagunas cordilleranas se han secado, 

Pobrecito ^que hare si me han asustado?

ontinuamos en este 

■ numero de Andenes 

ofreciendoles una se

lection de ideas sobre la 

Doctrina' Social de la Igle

sia, del libro publicado por 

CEAS, “Fe Cristiana y 

Compromiso Social”.
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1. OPCION POR LOS PO- 
BRES

— Apoyar las organizacio- 
nes de base de los traba- 

jadores, campesinos, pobla- 
dores.

“Es su mision, su servi- 
cio, la verificacion de su fi- 
delidad a Cristo para poder 
ser verdaderamente la Igle- 
sia de los pobres” (Juan 
Pablo II en Laborem Exer- 
cens).

— Examen critico con re
lation a la riqueza, a los 

bienes-de la Iglesia.

— Denunciar situaciones in- 
justas.

— Asumir la defensa de las 
justas reivindicaciones.

2. COMUNIDADES ECLE-
SIALES DE BASE

Esta option impone a la 
Iglesia compromises y ac- 
ciones concretos:

—El Concilio Vaticano II 
destaca el papel decisive 
de la juventud en las trans- 
formaciones venideras.

3. OPCION POR LOS JO- 
VENES

C. ORGANIZAR LA PAS
TORAL SOCIAL CON 
EFICACIA

La Evangelization debe 
ser LIBERADORA: debe 
tender a una verdadera so- 
ciedad participativa y fra-

B. PASTORALMENTE, la
Iglesia ha sehalado prio- 

ridades:

Son micleos de la Iglesia 
insertos en la realidad; son 
lugares privilegiados de for
mation, de animacion y re
vision del compromise so
cial y politico de los Cris
tianos.

Hay que aplicar el pen- 
samiento social a la evan
gelization de la sociedad 
en que vivimos:

Esta opcion por los po
bres no es una novedad. Se 
remonta a Cristo y se pro- 
longa en la historia de la 
Iglesia. Hoy tiene mayor 
actualidad frente a la crisis 
de la economia y la agrava- 
cion de la problematica so
cial.

A. SOCIALMENTE, la mi
sion de la Iglesia es la 

participation en la cons
truction de la comunidad 
humana sin pretender im- 
poner modelos o progra- 
mas.

La Iglesia va definiendo 
los papeles de la jerarquia 
(obispos y sacerdotes) y de 
los laicos en la action so
cial de la Iglesia. Desde los 
diversos angulos, tanto la 
jerarquia como los laicos, 
nos insertamos y nos com- 
prometemos en la realidad 
social, economica y polfti- 
ca.

Compr^nde, asume y 
anima lo bueno de los pro- 
cesos sociales y discieme 
los valores y contravalores.

Trabaja en la X Region de Salud-Pu- 
no, conocedor de la lengua Aymara en to- 
das sus variantes. Los originales de estas 
poesias estan en Aymara.

HACER QUE ELEVAN- 
GELIO TENGA EFICACIA 
Y FUERZA TRANSFOR- 
MADORA DE LAS PER
SONAS Y DE LAS ES- 
TRUCTURAS DE LA SO- 
PIEDAD’

Cerro nevado cerro blanquesino, 
,iPor que motivo te vas deshielando? 
Yo pobrecito estaria despintandome, 
Por no tener nube que deje la hieve.

Cerro azulado cerro ennegrecido, 
^Por que motivo te vas oscureciendo? 
Yo pobrecito estaria oscureciendome, 
Por no tener junto ami una lumbrera.

En AMERICA LATINA, 
los pobres no son margina
les; son la parte mayor y 
mas sufrida de los hijos de 
fa Iglesia.

Optar por los pobres no 
es para la Iglesia una seduc- 
cion populista o de dema- 
gogia es una cuestion de 
credibilidad. . .

—La pastoral juvenil de- 
bera partir de la realidad y 
llevar a una profundizacion 
en la fe, y un crecimiento 
en la comunion y partici- 
pacion.

La Iglesia no se limita a 
formular su doctrina social, 
hablar de problematica so
cial a partir del Evangelic. 
Asume tambien compro- 
misos concretos, insertan- 
dose en la realidad a traves 
de su accion social y pasto
ral. Asi supera cualquier 
“idealismo” o separacion 
entre LA PALABRA y la 
ACCION.

“Afirmamos la necesi- 
dad de conversion de toda 
la Iglesia para una opcion 
preferential por los pobres, 
con miras a su liberacion 
integral”. (Obispos Latino 
Americanos en Puebla).

—Medellin y Puebla op
tan por una atencion a los 
jovenes, insistiendo en su 
formacion social como 
agentes de cambio.

ECLESIALES: nacen 
dentro de la Iglesia, susci- 
tados por el Espiritu Santo, 
de cuya vida se alimentan 
" on el Pan de la Palabra y 
de la Eucaristia.

Deseamos ayudar con 
ello a las comunidades del 
campo que reflexionan so- 
bre su compromiso en la 
transformation de nuestra 
realidad, y en la solution 
comunitaria de sus proble- 
mas.

— Discernir ideologias, pro- 
yectos y modelos, sin 

pretender dar esquemas 
pre-fabricados.

Linda pareja que eras pariguanita, 
^Por que motivo te vas despariando?, 
Yo pobrecito estaria despariandome, 
Por no recibir buenos consejos.

Laguna lagunita cordillerana,
Por que motivo te vas secando, 
Yo pobrecito estaria secandome, 
Por no tener muchos afluentes. 

Hasta cerros nevados se han deshielado, 
Hasta cerros azules se han oscurecido, 
Hasta parejas pariguanas se han separado, 
Hasta lagunas cordilleranas se han secado, 

Pobrecito ^que hare si me han asustado?

-

DE BASE: se forman es- 
pontaneamente en las ba
ses, a la luz de la fe. No 
son impuestas por la jerar
quia, pero ella las asume.

COMUNIDADES: for
ma de asociacion en la 1 i- 
nea del SER, no en la linea 
del TENER. Acogen a ca- 
da miembro en su origina- 
lidad y le ayudan a crecer. 

__ - ______  :

ontinuamos en este 
■ numero de Andenes 

ofreciendoles una se
lection de ideas sobre la 
Doctrina' Social de la Igle
sia, del libro publicado por 
CEAS, “Fe Cristiana y 
Compromiso Social”.
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1. FORMAS DE PASTO

RAL SOCIAL

TODOS ESPERABAN AL 

MESIAS

. ^Cual es la esperanza pa

ra nuestra familia, para 

nuestros amigos, para nues-

Mucha gente ha perdido 

el sentido de la Navidad. 

Para ellos lo primero no es 

la venida del Salvador, sino 

la comercializacion de la 

fiesta. En la incertidumbre 

de esta Navidad quisiera 

compartir con ustedes unas 

reflexiones sobre los moti- 

vos Biblicos de esa alegria 

de esperanza y de fe que 

tienen los campesinos. Ca- 

da Navidad reviven y cele- 

bran lo que es el verdadero

de su muerte y resurreccion 

las primeras comunidades 

cristianas reconocieron en 

Jesus de Nazaret al Mesias 

esperado. Hoy cuando nos 

preparamos al Nacimiento 

del Nino Dios cantamos 

para que venga el Mesias, 

para que no tarde el Sehor 

en Hegar y lo hacemos con 

todo nuestro ser, nuestra 

oracion, nuestra musica, 

nuestro baile, nuestra ofren- 

da, nuestro compartir y a 

la vez estamos pidiendo a 

Jesus, que ya vino, fuerza, 

animo, paciencia, sabidu- 

ria, para construir el Reino 

de Paz y de Justicia. Que- 

remos la libertad que Dios 

anuncia y que el pueblo 

necesita.

lay que conocer la realidac 

lara transformaria a la

luz del y

Evangel io.

sentido de esta festividad 

cristiana; que Jesus se iden

tified con su pueblo y na- 

cio entre los pobres que lo 

necesitaban. Ayer como 

hoy el pueblo ansia un Li- 

berador.

ue triste se siente la 

■ ■ Navidad.. .como que 

no es Navidad. Hay 
angustia, hay incertidum

bre, hay muchos que estan 

sufriendo, hay muchos lu- 

gares donde faltan seres 

queridos, hay tristeza en la 

Navidad. . . Pero el que es 

cristiano sabe que hay una 

alegria de fondo, una ale

gria de esperanza y de fe”. 

(Mons. Oscar Romero).

b jBusca erradicar los gra

ves problemas y trans- 

formar la realidad a traves 

de cambios estructurales.
La meta del cristiano en 

su compromise y accion 

social es la construccion 

del Reino de Dios; forjar 

un hombre nuevo y crear 

una tierra nueva,

el  anuncio  y de 
fens  a  DE LOS DERE

CHOS HUMANOS Y LA

■ PROMOCION DE LA JUS- - 

TICIA SOCIAL SON PAR-,; 

TES ’ ■ INTEGRALES Y, 
CONSTITUTIVAS DETG- ' 

da  evangelizacion .;

PUES MORIR A LOS CIEN 

ANOS, SERA MORIR JO- 

VEN, Y NO LLEGAR A 

LOS CIEN SERA TENIDO 

COMO UNA MALDICION. 

HARAN CASAS Y VIVI- 

RAN EN ELLAS, PLAN- 

TARAN VIn AS Y COME- 

RAN SUS FRUTOS. YA 

NO EDIFICARAN PARA 

QUE OTRO VAYA A VI- 

VIR, NI PLANTARAN 

PARA ALIMENTAR A 

OTRO”. (Is. 65, 19-22).

c) Toda la comunidad cris

tiana interviene en su 

planificacion y organiza- 

cion: Analiza la situacion 

propia, esclareciendola a la 

luz del evangelic para de- 

terminar acciones concre- 

tas.

terna. Toda pastoral es so
cial:

Algunos pasos para organi- 

zar la pastoral social

2. ORGANIZACION DE LA 

PASTORAL SOCIAL

“Mesias” es una palabra 

aramea (la lengua que ha- 

blaba Jesus) que significa 

“ungido”, es decir “sehala- 

do” marcado con algo co

mo sehal. En griego “ungi

do” se dice “Cristo”. Me

sias, pues, quiere decir lo 

mismo que Cristo. Durante 

siglos el pueblo de Israel, que 

sufria guerras, fracasos y 

esclavitudes espero que 

Dios le enviara un liberta- 

dor, un ihesias que trajera 

para siempre la paz y la 

justicia. Vino Jesus y no lo 

reconocieron. Pero despues

a) Debe partir deuna vision 

realista y pastoral de la 
realidad.

— Formar la conciencia 

—personal y colectiva— 

mediante la educacion en 

la fe y para el compromiso 

politico;

— Elaborar un analisis de 

la realidad socio-eclesial 

de la diocesis, actualizan- 

dolo en forma permanen- 

te, con la participacion de 
todos;

— Asesorar y promover las 

organizaciones de base

para unir esfuerzos y con- 

frontar la problematica en 

forma eficaz y organizada.

— Llevar a la comunicacion 

cristiana de bienes, co

mo meta de la comunidad 

diocesana.

Directa: A base del 

ANUNCIO, la DENUNCIA 

y la animacion.

Indirecta: A traves de las 

obras asistenciales y educa- 

cionales. (Escuela, posta 

medica, asilo, comite de 

solidaridad, etc.).

“DONDE YA NO SE 

SENTIRAN SOLLOZOS 

DE TRISTEZA, NI GRI- 

TOS DE ANGUSTIA. NI 

HABRA ALLI MAS RE- 

CIEN NACIDOS QUE 

APENAS VIVAN ALGU

NOS DIAS, O VIEJOS QUE 

NO VIVAN LARGOS 
ANOS.
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esperado. Hoy cuando nos 
preparamos al Nacimiento 
del Nino Dios cantamos 
para que venga el Mesias, 
para que no tarde el Sehor 
en Hegar y lo hacemos con 
todo nuestro ser, nuestra 
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nuestro baile, nuestra ofren- 
da, nuestro compartir y a 
la vez estamos pidiendo a 
Jesus, que ya vino, fuerza, 
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ria, para construir el Reino 
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remos la libertad que Dios 
anuncia y que el pueblo 
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lara transformaria a la
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bre, hay muchos que estan 
sufriendo, hay muchos lu- 
gares donde faltan seres 
queridos, hay tristeza en la 
Navidad. . . Pero el que es 
cristiano sabe que hay una 
alegria de fondo, una ale
gria de esperanza y de fe”. 
(Mons. Oscar Romero).

b)Busca en-adicar los gra
ves problemas y trans- 

formar la realidad a traves 
de cambios estructurales.
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La meta del cristiano en 
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social es la construccion 
del Reino de Dios; forjar 
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una tierra nueva,
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PASTORAL SOCIAL

— Elaborar un analisis de 
la realidad socio-eclesial 
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dolo en forma permanen- 
te, con la participacion de 
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dor, un ihesias que trajera 
para siempre la paz y la 
justicia. Vino Jesus y no lo 
reconocieron. Pero despues
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a) Debe partir de una vision 
realista y pastoral de la 

realidad.
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—personal y colectiva— 

mediante la educacion en 
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— Asesorar y promover las 
organizaciones de base
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LOS PRIMEROS EN 
RECIBIR LA GRAN 

NOTICIA - PASTORES DE 
MALA FAMA

. iQue podemos hacer pa
ra superar estas dificul- 

tades?

EL CANTO DE LOS 

ANGELES - ALEGRIA DE 

ESPERANZA ¥ FE

PREP ARAR CONTIEMPO 

LA INTERVENCION

. ipuales son las may ores 

dificultades que vemos 

para que nuestras esperan- 
zas se cumplan?

. De lo que sucede hoy en 

el Peru ^Que hechos son 

“Gloria” de Dios? ^En cua- 

les se manifiesta Dios, sus 
planes, su rostro?

^Quienes seran hoy en 

el Peru los elegidos por 

Dios, los “pastores” a quie- 

nes les anunciara primero 

que a nadie .el nacimiento

La “Gloria” de Dios y la 
“Paz” en la tierra, eso es lo 

que viene a anunciar el Ni

no nacido en Belen. Por 

esa Gloria y esa Paz entre- 
gara su vida.

una palabra muy rica de 

sentido. En hebreo “paz” 

se dice “Shalom” y signifi- 

ca muchas cosas; salud, ale- 

grfa, salvacion, vida feliz, 

vida digna, bienestar, pros- 

peridad material y espiri

tual y eso para cada uno y 

para la comunidad.

En cualquier grupo cada 

persona necesariamente tie- 

ne que expresarse en for

ma oral, con palabras; de- 

be en algun momento de

ck (hablar) lo que esta 

pensando. En esto tai vez 

tenemos problemas toda- 

vfa. Mas de alguno de uste- 

des dira “a mi me cuesta 

mucho hablar ante los de- 

mas”. A traves de gestos y

sobre todo de palabras se 

comunica la gente, sabien- 

do usarlas, podemos apor- 

tar al grupo nuestra expe- 

riencia, nuestras opiniones 

y nuestros conocimientos. 

Cada vez que uno puede 

expresarse en una asam- 

blea, en una reunion de 

trabajo e incluso en una 
simple conversacion entre 

amigos esta contribuyendo 
a la formacion de otros 

companeros. Entonces el

Responde a la pregunta: 

^Que quiero comunicar al 

publico que me escucha? 

^Que quiero conseguir con 

mi intervencion?

. ^Dios quiere mas a los 

ricos (jue a los pobres? 
ip al reves?

Los pastores de Belen, 

como de cualquier otro lu- 

gar de Israel, eran hombres 

de la clase social mas baja 

y ademas se les considera- 

ba como elementos “peli- 

grosos”. Un pastor era vis- 

to como un delincuente, 

un ladron y un tramposo, 

aunque no hubiera pruebas 
de que lo era.

tra comunidad, para nues

tra patria en esta Navidad?

. Necesitamos la Paz. ^.Co

mo ha de ser esa Paz?

6 Que podemos hacer cada 

uno de nosotros en nues- 

tro ambiente para que la 
paz sea posible?

Al escribir sobre el Naci

miento de Jesus, Lucas di

ce que los angeles canta- 

ban en el cielo anunciando 

la noticia “Gloria a Dios 
en los cielos y Paz en la 

tierra a los hombres que 

gozan de su favor”. Este 

canto de los angeles es el 

que nos indica lo que signi- 

fica el nacimiento de Jesus 

para la humanidad. La 

“Gloria” de Dios, en toda 

la Biblia, es la revelacion 

de quien es el. Sabemos 

quien es Dios en Navidad. 

En ese Nino nacido como 

tantos otros pobres, feste- 

jado por unos pastores de 

mala fama, esta la gloria de 

Dios, su Revelacion. Como 

es Jesus asf es Dios. Donde 

esta Jesus, ahi esta Dios. 

Jesus estuvo y esta entre 
los pobres.

Cuando el evangelic de 

Lucas nos dice que fueron 

un grupo de pastores los 

que primero se dieron 

cuenta del nacimiento de 

Jesus, no lo dice por casua- 

lidad. Nos esta dando una 

leccion de teologia, quiere 

dejar bien claro desde el 

comienzo del evangelio en

tre quienes nacio Jesus y 

para quienes vino aquel ni

ne. A hombres muy pobres 

como aquellos (pescadores, 

prostitutas, los “pobres de 

Yahve”j es a quienes Jesus 

confiara ahos despues la 

buena noticia de la libera- 
cion.

n los anteriores mi- 
. meros de “Andenes” 

les hemos presenta- 

do “materiales de trabajo” 

orieritados a apoyar el tra

bajo de los grupos con di- 

versas tecnicas y dinamicas 

grupales, los objetivos de 

las organizaciones, su fun- 

cionamiento, la coordina- 

cion entre ellos, la conduc- 

cion de las reuniones el va

lor de cada miembro del 

grupo y otros temas simila- 

res. Ahora en este ultimo 

numero de “Andenes” del 

aho ‘83, queremos tratar 

algo de mucha importancia 

para cada uno del grupo, 

^como hablar bien en pu

blico?. problema es iComo exjire- 

sarse bien ante los demas?.

0
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que viene a anunciar el Ni
no nacido en Belen. Por 
esa Gloria y esa Paz entre- 
gara su vida.

tra comunidad, para nues- 
tra patria en esta Navidad?

una palabra muy rica de 
sentido. En hebreo “paz” 
se dice “Shalom” y signifi- 
ca muchas cosas; salud, ale- 
gria, salvation, vida feliz, 
vida digna, bienestar, pros- 
peridad material y espiri
tual y eso para cada uno y 
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En cualquier grupo cada 
persona necesariamente tie- 
ne que expresarse en for
ma oral, con palabras; de- 
be en algun momento de- 
cir (hablar) lo que esta 
pensando. En esto tai vez 
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vfa. Mas de alguno de uste- 
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mas”. A traves de gestos y

sobre todo de palabras se 
comunica la gente, sabien- 
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tar al grupo nuestra expe- 
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y nuestros conocimientos. 
Cada vez que uno puede 
expresarse en una asam- 
blea, en una reunion de 
trabajo e incluso en una 
simple conversation entre 
amigos esta contribuyendo 
a la formation de otros 
companeros. Entonces el

Responde a la pregunta: 
6 Que quiero comunicar al 
publico que me escucha? 
^Que quiero conseguir con 
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. iDios quiere mas a los 
ricos (jue a los pobres? 

i,o al reves?

Los pastores de Belen, 
como de cualquier otro lu- 
gar de Israel, eran hombres 
de la clase social mas baja 
y ademas se les considera- 
ba como elementos “peli- 
grosos”. Un pastor era vis- 
to como un delincuente, 
un ladron y un tramposo, 
aunque no hubiera pruebas 
de que lo era.

Al escribir sobre el Naci
miento de Jesus, Lucas di
ce que los angeles canta- 
ban en el cielo anunciando 
la noticia “Gloria a Dios 
en los cielos y Paz en la 
tierra a los hombres que 
gozan de su favor”. Este 
canto de los angeles es el 
que nos indica lo que signi- 
fica el nacimiento de Jesus 
para la humanidad. La 
“Gloria” de Dios, en toda 
la Biblia, es la revelation 
de quien es el. Sabemos 
quien es Dios en Navidad. 
En ese Nino nacido como 
tantos otros pobres, feste- 
jado por unos pastores de 
mala fama, esta la gloria de 
Dios, su Revelation. Como 
es Jesus asi es Dios. Donde 
esta Jesus, ahi esta Dios. 
Jesus estuvo y esta entre 
los pobres.

. Necesitamos laPaz. ^Co
mo ha de ser esa Paz?

6 Que podemos hacer cada 
uno de nosotros en nues- 
tro ambiente para que la 
paz sea posible?

Cuando el evangelic de 
Lucas nos dice que fueron 
un grupo de pastores los 
que primero se dieron 
cuenta del nacimiento de 
Jesus, no lo dice por casua- 
lidad. Nos esta dando una 
leccion de teologia, quiere 
dejar bien claro desde el 
comienzo del evangelio en
tre quienes nacio Jesus y 
para quienes vino aquel ni
ne. A hombres muy pobres 
como aquellos (pescadores, 
prostitutas, los “pobres de 
Yahve”} es a quienes Jesus 
confiara anos despues la 
buena noticia de la libera
tion.

n los anteriores nu- 
. meros de “Andenes” 

les hemos presenta- 
do “materiales de trabajo” 
orieritados a apoyar el tra
bajo de los grupos con di- 
versas tecnicas y dinamicas 
grupales, los objetivos de 
las organizaciones, su fun- 
cionamiento, la coordina
tion entre ellos, la conduc
tion de las reuniones el va
lor de cada miembro del 
grupo y otros temas simila- 
res. Ahora en este ultimo 
numero de “Andenes” del 
ano ‘83, queremos tratar 
algo de mucha importancia 
para cada uno del grupo, 
^como hablar bien en pu
blico?. problema es ^Como expre

sarse bien ante los demas?.

0
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SEMINARIO SOBRE “IGLESIA Y 

PROBLEM A AGRARIO”
. Se trata de hacer un 

aporte positive no con- 

tentarse diciendo “estoy 

de acuerdo con todo lo 

que se ha dicho”.

Los temas trabajados en el Seminario 

fueron: “Alternativas tecnico-productivas 

para el campo” y “Religiosidad Popular 

en el mundo rural”. Ambos temas fueron 

discutidos durante dos dfas en comisiones 

y luego se compartid en plenarios lo visto 

por cada grupo, lograndose un fructifero 

intercambio de experiencias y ciertos ele- 

mentos para una evaluacion critica del tra- 

bajo realizado a estos niveles. Estuvieron

. Si es necesario antes de 

intervenir apunta en un 

papel lo mas importante. 

No es malo mirar tu pape- 

lito de vez en cuando.

WK el 26 al 29 de setiembre se llevo a 

|l ■ cabo en Santa Eulalia un Seminario 

sobre Iglesia y problema agrario, or- 

ganizado por el Departamento Campesino 

de la Comision Episcopal de Accion Social. 

Este tuvo como objetivo profundizar en el 

analisis de ciertos temas y compartir mas 

ampliamente experiencias entre los parti- 

cipantes.

Estuvieron presentes en este encuentro 

41 agentes pastorales de mas de 20 juris- 

dicciones eclesiasticas del pais, contando 

tambien con la presencia de varios obis- 

pos, Mons. Prevost, obispo de Pucallpa y 

miembro de CEAS, participo a lo largo de 

los cuatro dias; estuvieron presentes tam

bien Mons. Augusto Vargas y Mons. Met

zinger, quienes dialogaron con los partici- 

pantes e hicieron breves exposiciones so

bre la labor de COMSIG y sobre el ultimo 

documento del Episcopado sobre la vio- 

lencia.

No siempre es facil lo

grar que quienes escuchan 

sigan el hilo de una exposi- 

cion muy larga.

los intereses y proble- 

mas mas variados y actua- 

les de las personas que te 

escuchan.

. No te disculpes por no 

estar preparado; no te 

preguntes “^lo hare mejor 

o peor que los que ya han 

hablado?

IS
51s

— Preparate mentalmente 

paxa intervenir durante 

reuniones a las que asistes, 

contestando a esta pregun- 

ta ; iQue diria yo si en este 

mismo momento me pidie- 

ran que dijera algunas pala- 

bras?

. Es preferible que inicies 

inmediatamente con un 

ejemplo sacado de tu pro- 

pia experiencia.

La causa principal del 

miedo es la falta de cos- 

tumbre para hablar en pu

blico.

iCOMO DESARROLLAR 

LA INTERVENCION?

— Habla con voz firme lle- 

nando el espacio donde 

estas. Procura que todos 

escuchen bien; cuando al- 

guien no escucha, pierde el 

interes, se aburre y puede 

distraer al resto.

Aprender es un proce- 

so active. Solo podemos 

aprender haciendo. Siquie- 

res dominar estos rnodes- 

tos principios que aca te 

entregamos y sobre todo, 

saber aplicarlos.

Si tienes que IMPROVISAR 

tu intervencion

presentes en esta parte el P. Jose Luis 

Gonzalez y un investigador de DESCO.

En euanto a lo tecnico-productivo se re- 

calco la importancia del trabajo que los di- 

ferentes equipos realizan, rescatando su 

validez como alternativas para la supervi- 

vencia y resistencia ante la crisis, y tam

bien porque son signos de confianza en la 

capacidad de los campesinos para mejorar 

su produccion y tecnificarse.

Otra conclusion importante fue el con- 

siderar el terreno de la produccion como 

un lugar pedagogico, senalando que con 

estos proyectos no se busca tanto grandes 

resultados economicos sino mas bien ir 

creando nuevos estilos de conduccion a ni- 

vel de empresas comunales por ejemplo, es 

decir generar alternativas democraticas.

En lo que se refiere a la religiosidad po

pular se constato la gran importancia de la 

Tierra dentro de esta, especialmente en la 

sierra, donde ella es sinonimo de vida y fe- 

cundidad. Se subrayo asimismo la trascen- 

dencia de la celebracion como momento 

de compartir, de reconciliacion, y el signi- 

ficado de la fiesta en cuanto valor comuni- 

tario.

— Enumeralas, si es posi- 

ble, a medida que vayas 

exponiendolas.

. Cuenta lo que has apren- 

aido de la vida; desarro- 

11a tu tema pensando en tu 

propia experiencia.

. Busca mas datos que los 

estrictamente necesarios.

Esto te dara mas seguri- 

dad.

— Resume de vez en cuan

do tu exposicion para ir 

relacionando tus ideas.

— Incorpora a la asamblea 

haciendoja participar de 

tu exposicion; haz pregun- 

tas.

— Dramatiza (teatraliza) las 

anecdotas: imita dialo-

gos, voces, gestos, etc.

— “Conversa” con pala- 

bras que sean facilmente

comprendidas; no uses ter

min os tecnicos; si los tiene 

que usar, explicalos.

— Usa terminos familiares 

y concretos, para que

quienes te escuchen pue- 

dan asociarlos de inmedia- 

to con imagenes y puedan 

despues recordarlos.

i Haz algo 

^Aplicalos!

— Haz inflexiones de voz 

(sube y baja la voz) para 

destacar o dar enfasis a al

gunas ideas y no hacer abu- 

rrido lo que estas exponien- 

do.

. Las experiencias perso

nales se relatan con ma

yor facilidad y se supera el 

nerviosismo inicial. Esto 

atraera de inmediato la 

atencion de la gente que te 

escucha.

— Relaciona lo que estas 

diciendo con lo que han 

dicho otros; no olvides que 

cada intervencion es un 

aporte distinto y, por eso 

mismo, vahoso.

— Relaciona tu tema con

— Haz tu intervencion en 

un tiempo limitado

con ellos!

. Ensaya mentalmente o

/rente a tus amigos de 

mas confianza para que te 

corrijan.
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Se trato de desarrollar tambien que ele- 
mentos alienantes y liberadores se encuen- 
tran presentes en estas manifestaciones, y
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. Se trata de hacer un 
aporte positivo no con- 

tentarse diciendo “estoy 
de acuerdo con todo lo 
que se ha dicho”.

Los temas trabajados en el Seminario 
fueron: “Altemativas tecnico-productivas 
para el campo” y “Religiosidad Popular 
en el mundo rural”. Ambos temas fueron 
discutidos durante dos dias en comisiones 
y luego se compartio en plenarios lo visto 
por cada grupo, lograndose un fructffero 
intercambio de experiencias y ciertos ele- 
mentos para una evaluacion crftica del tra- 
bajo realizado a estos niveles. Estuvieron

el 26 al 29 de setiembre se llevo a 
il ■ cabo en Santa Eulalia un Seminario 

sobre Iglesia y problema agrario, or- 
ganizado por el Departamento Campesino 
de la Comision Episcopal de Accion Social. 
Este tuvo como objetivo profundizar en el 
analisis de ciertos temas y compartir mas 
ampliamente experiencias entre los parti- 
cipantes.

. Si es necesario antes de 
intervenir apunta en un 

papel lo mas importante. 
No es malo mirar tu pape- 
lito de vez en cuando.

Estuvieron presentes en este encuentro 
41 agentes pastorales de mas de 20 juris- 
dicciones eclesiasticas del pais, contando 
tambien con la presencia de varies obis- 
pos, Mons. Prevost, obispo de Pucallpa y 
miembro de CEAS, participo a lo largo de 
los cuatro dias; estuvieron presentes tam
bien Mons. Augusto Vargas y Mons. Met
zinger, quienes dialogaron con los partici- 
pantes e hicieron breves exposiciones so
bre la labor de COMSIG y sobre el ultimo 
documento del Episcopado sobre la vio- 
lencia.

No siempre es facil lo
grar que quienes escuchan 
sigan el hilo de una exposi- 
cion muy larga.

. Es preferible que inicies 
inmediatamente con un 

ejemplo sacado de tu pro- 
pia experiencia.

I

los intereses y proble- 
mas mas variados y actua- 
les de las personas que te 
escuchan.

. No te disculpes por no 
estar preparado; no te 

preguntes “Jo hare mejor 
o peor que los que ya han 
hablado?

[Haz algo 
^Aplicalos!

iCOMO DESARROLLAR 
LA INTERVENCION?

— Habla con voz firme lle- 
nando el espacio donde 

estas. Procura que todos 
escuchen bien; cuando al- 
guien no escucha, pierde el 
interes, se aburre y puede 
distraer al resto.

Aprender es un proce- 
so activo. Solo podemos 
aprender haciendo. Siquie- 
res dominar estos rnodes- 
tos principios que aca te 
entregamos y sobre todo, 
saber aplicarlos.

— Preparate mentalmente 
para intervenir durante 

reuniones a las que asistes, 
contestando a esta pregun- 
ta; <iQue diria yo si en este 
mismo momento me pidie- 
ran que dijera algunas pala- 
bras?

Si tienes que IMPROVISAR 
tu intervencion

presentes en esta parte el P. Jose Luis 
Gonzalez y un investigador de DESCO.

En euanto a lo tecnico-productivo se re- 
calco la importancia del trabajo que los di- 
ferentes equipos realizan, rescatando su 
validez como altemativas para la supervi- 
vencia y resistencia ante la crisis, y tam
bien porque son signos de confianza en la 
capacidad de los campesinos para mejorar 
su produccion y tecnificarse.

Otra conclusion importante fue el con- 
siderar el terreno de la produccion como 
un lugar pedagogico, senalando que con 
estos proyectos no se busca tanto grandes 
resultados economicos sino mas bien ir 
creando nuevos estilos de conduccion a ni- 
vel de empresas comunales por ejemplo, es 
decir generar altemativas democraticas.

En lo que se refiere a la religiosidad po
pular se constato la gran importancia de la 
Tierra dentro de esta, especialmente en la 
sierra, donde ella es sinonimo de vida y fe- 
cundidad. Se subrayo asimismo la trascen- 
dencia de la celebration como momento 
de compartir, de reconciliation, y el signi- 
ficado de la fiesta en cuanto valor comuni- 
tario.

— Enumeralas, si es posi- 
ble, a medida que vayas 

exponiendolas.

La causa principal del 
miedo es la falta de cos- 
tumbre para hablar en pu
blico.

— Dramatiza(teatraliza)las 
anecdotas: imita dialo-

gos, voces, gestos, etc.

— “Conversa” con pala- 
bras que sean facilmente

comprendidas; no uses ter
rain os tecnicos; si los tiene 
que usar, explicates.

— Usa terminos familiares 
y concretos, para que

quienes te escuchen pue- 
dan asociarlos de inmedia- 
to con imagenes y puedan 
despues recordarlos.

. Cuenta te que has apren- 
aido de la vida; desarro- 

11a tu tema pensando en tu 
propia experiencia.

. Busca mas datos que los 
estrictamente necesarios.

Esto te dara mas seguri- 
dad.

— Resume de vez en cuan
do tu exposicion para ir 

relacionando tus ideas.

— Incorpora a la asamblea 
haciendola participar de 

tu exposicion; haz pregun- 
tas.

— Haz inflexiones de voz 
(sube y baja la voz) para 

destacar o dar enfasis a al
gunas ideas y no hacer abu- 
rrido te que estas exponien- 
do.

. Las experiencias perso
nales se relatan con ma

yor facilidad y se supera el 
nerviosismo initial. Esto 
atraera de inmediato la 
atencion de la gente que te 
escucha.

— Relaciona te que estas 
diciendo con te que han 

dicho otros; no olvides que 
cada intervention es un 
aporte distinto y, por eso 
mismo, valioso.
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— Haz tu intervencion en 
un tiempo limitado

con ellos!

. Ensaya mentalmente o 
frente a tus amigos de 

mas confianza para que te 
corrijan.
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JOVENES RURALES PRESENTES 
EN LA VIDA DE LA IGLESIA

promiso entre los jovenes de su comuni- 
dad.

Este encuentro de salud 
rural se realize al mismo 
tiempo que otro encuentro 
de salud de barrios popula
tes de la ciudad de Lima, 
lo que permitio un inter
cambio de experiencias.

ENCUENTRO DE SALUD 
EN EL CAMPO

— Aumento de la tubercu
losis, especialmente en 

nihos y madres gestantes.

Creciente mortandad in- 
fantil, por desnutricion 

y falta de atencion sanita
ria.

Cajatambo, a 3,400 metros sobre el ni- 
vel del mar, es una de las provincias mas 
aisladas y olvidadas del departamento de 
Lima.

— Imposibilidad de com
prar medicinas por el al

to costo que tienen.

La charla del Dr. Mario 
Tavera, sobre la problema- 
tica national de salud ayu- 
do a hacer un analisis mas 
amplio de las causas de 
la enfermedad de nuestro 
pueblo y las repercusiones 
que tiene el nacer y crecer 
sin la atencion sanitaria de- 
bida, o todavfa peor, en un 
ambiente de enfermedad y 
desnutricion.

Dos fueron los temas 
centrales de estudio:

La medicina natural, y 
los promotores de salud.

Semana del Joven en Cajatambo (25 set. 
1« Oct.)

Como tare as presentes para el avance 
de los grupos estan: la necesidad de pro- 
yectarse a los caserios mas aislados y el 
coordinar con los grupos de otras partes 
del pais.

Un companero del equipo de coordina- 
cion national estuvo presente en el en
cuentro, siendo acogido despues por cada 
grupo de la zona.

“Estas actividades fueron bien recibidas 
por los jovenes, padres de familia y autori- 
dades, y hoy, nos permite seguir avanzan- 
do en la organization de la juventud”.

La primera parte del en
cuentro estuvo dedicada a 
informar sobre la realidad 
de cada zona, destacando- 
se la siguiente problemati- 
ca comun:

Para el intercambio de experiencias 
fueron invitados dos jovenes de lea, un 
joven de Sayan, y un joven del equipo de 
radio de Huacho; tambien jovenes de las 
Comunidades Campesinas de Utcas y Ura- 
maza, cercanas a la zona.

“La necesidad de avanzar en nuestra 
conversion y en el trabajo, para dar tes- 
timonio y aportar en la construction de 
una sociedad mas Humana y justa, donde 
reine la paz y la solidaridad”; fue una de 
las conclusiones del encuentro.

w os dias 21, 22 y 23 
J| de octubre se realize 
MV en Lima el IV En

cuentro de Salud, organi- 
zado por CEAS. Entre pro
motores de salud y agentes 
de pastoral sanitaria, se 
reunieron un total de 42 
participantes, de varias dio- 
cesis.

“IMPULSAR LAS COORDINACIO- 
NES ZONALES ¥ PROMOVER EL IN
TERCAMBIO ENTRE REGIONES, ES 
EL CAMINO QUE HEMOS ELEGICO 
PARA CONSTRUIR UN MOVIMIENTO 
NACIONAL DE JOVENES AGRARIOS 
Y RURALES CATOLICOS”.

Los jovenes fueron acogidos por el gru
po de Juanjui y, en un ambiente de frater- 
nidad y alegria, se comprometieron a in- 
centivar la toma de conciencia y el com-

A1 finalizar se acordo que la comision 
que preparo la jomada se encargue de la 
coordinacion zonal, nombren un responsa- 
ble y planifiquen otras actividades en co
mun.

— Recrudecimiento de en- 
fermedades tropicales

lea - Jornada de Coordinacion Zonal
(6 Nov.)

Mas de 60 jovenes de diferentes distri- 
tos de lea se reunion el 6 de noviembre 
para reflexionar sobre los problemas del 
joven campesino e iniciar una coordina
cion entre sus grupos. La jomada, que na- 
cio por iniciativa del grupo de “Camino de 
Reyes”, fue asumida en su totalidad por 
los diferentes grupos de la zona.

El viemes 25 se realizo una verbena po
pular que termino con una chocolatada 
para todos los asistentes. La semana finali
ze con una celebration Eucaristica.

II Encuentro de Jovenes Cristianos del 
Huallaga Central (15 y 16 de Octubre)

Bajo el lema “Jovenes libres en la ver- 
dad”, 100 jovenes de Picota, Bellavista, 
Saposoa y Juanjui compartieron sus expe
riencias y reflexionaron sobre la participa
tion del joven en la Iglesia y en la socie
dad.

cion autocrftica del trabajo de las centra
les y se reafirmo la necesidad de la unidad 
de estos dos gremios campesinos.

El Seminario finalizo tomando algunos 
acuerdos sobre futuras actividades y sobre 
la manera de ir afianzando una mayor 
coordinacion tanto a nivel national como 
regional. Para obtener los materiales de es
te Seminario pueden dirigirse a CEAS 
dpto. Campesino Rio de Janeiro 488 - Je
sus Marfa. Lima.

se recalco la necesidad de “evangelizar la 
religiosidad popular”, asunto en el cual el 
ammador juega un papel central, tratando 
de recuperar el sentido primero de las fies- 
tas y de valorar los ritos y costumbres au- 
tenticos del pueblo.

Tambien hubo ocasion de dialogar con 
dirigentes de la Confederacion Campesina 
del Peru y de la Confederacion Nacional 
Agrana sobre la situacion del movimiento 
campesino, donde se presento una evalua-

Los respcnsables elaboraron un cuestio- 
nario que fue trabajo despues en cada ba
se. Al evaluar las respuestas, todos coinci- 
dian en enumerar los problemas que tie
nen los jovenes del campo: la desesperan- 
za, y la frustracion frente al future, la fal
ta de trabajo, la falta de servicios de salud, 
las pocas posibilidades de seguir estudios 
superiores, etc; pero al hablar de las alter- 
nativas, eran pocos las que pensaban que- 
darse en el campo. La mayoria buscaba 
sus altemativas en las ciudades y en las 
universidades. Por eso se determine como 
tema de la jomada: “La conciencia cam
pesina en los jovenes rurales”. Se invito 
a un joven de Sayan y cuatro jovenes de 
Nasca para que compartieran la jornada.

“La dinamica del trabajo y la refle
xion en grupos nos ayudo a comprender 
como, muchas veces, los jovenes campesi
nos tenemos una conciencia “opresora”, 
“alienada”, que nos impide pensar como 
campesinos, nos lleva a buscar salidas indi-

Con la colaboracion de los pobladores, 
el Centro de Madres y los profesores, el 
grupo de Jovenes Rurales y la parroquia 
organizaron la “Semana del Joven” en 
Cajatambo. Buscando despertar inquietu
des y esperanzas entre la juventud de esta 
provincia se realizaron: un “Conversato- 
rio sobre la realidad del Joven Hoy”, char- 
las sobre “la realidad familiar” y “los pro
blemas afectivos en la juventud” y, testi- 
monios e intercambios sobre el compro- 
miso de los jovenes Cristianos con su co- 
munidad.

antes erradicadas o que 
existian en proporciones 
controlables (Paludismo).

viduales y muchas veces terminamos re- 
chazando lo nuestro. Los testimonios de 
un dirigente sindical, un luchador eventual 
y el informe de lo que hacen otros grupos 
en el pais, nos hizo ver que existen cami- 
nos para defender la vida en el campo y, 
la necesidad de la unidad y la organizacion 
para avanzar”.
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JOVENES RURALES PRESENTES 
EN LA VIDA DE LA IGLESIA

promiso entre los jovenes de su comuni- 
dad.

Este encuentro de salud 
rural se realize al mismo 
tiempo que otro encuentro 
de salud de barrios popula- 
res de la ciudad de Lima, 
lo que permitio un inter
cambio de experiencias.

ENCUENTRO DE SALUD 
EN EL CAMPO

Creciente mortandad in- 
fantil, por desnutricion 

y falta de atencion sanita
ria.

— Aumento de la tubercu
losis, especialmente en 

ninos y madres gestantes.

Cajatambo, a 3,400 metros sobre el ni- 
vel del mar, es una de las provincias mas 
aisladas y olvidadas del departamento de 
Lima.

— Imposibilidad de com
prar medicinas por el al

to costo que tienen.

La charla del Dr. Mario 
Tavera, sobre la problema- 
tica nacional de salud ayu- 
do a hacer un analisis mas 
amplio de las causas de 
la enfermedad de nuestro 
pueblo y las repercusiones 
que tiene el nacer y crecer 
sin la atencion sanitaria de- 
bida, o todavia peor, en un 
ambiente de enfermedad y 
desnutricion.

Dos fueron los temas 
centrales de estudio:

La medicina natural, y 
los promotores de salud.

Semana del Joven en Cajatambo (25 set.
1« Oct.)

Como tare as presentes para el avance 
de los grupos estan: la necesidad de pro- 
yectarse a los caserios mas aislados y el 
coordinar con los grupos de otras partes 
del pais.

Un companero del equipo de coordina- 
cion nacional estuvo presente en el en
cuentro, siendo acogido despues por cada 
grupo de la zona.

“Estas actividades fueron bien recibidas 
por los jovenes, padres de familia y autori- 
dades, y hoy, nos permite seguir avanzan- 
do en la organizacion de la juventud”.

La primera parte del en
cuentro estuvo dedicada a 
informar sobre la realidad 
de cada zona, destacando- 
se la siguiente problemati- 
ca comun:

Para el intercambio de experiencias 
fueron invitados dos jovenes de lea, un 
joven de Sayan, y un joven del equipo de 
radio de Huacho; tambien jovenes de las 
Comunidades Campesinas de Utcas y Ura- 
maza, cercanas a la zona.

“La necesidad de avanzar en nuestra 
conversion y en el trabajo, para dar tes- 
timonio y aportar en la construccion de 
una sociedad mas humana y justa, donde 
reine la paz y la solidaridad”; fue una de 
las conclusiones del encuentro.

w os dias 21, 22 y 23 
■ de octubre se realize 

en Lima el IV En
cuentro de Salud, organi- 
zado por CEAS. Entre pro
motores de salud y agentes 
de pastoral sanitaria, se 
reunieron un total de 42 
participantes, de varias dio- 
cesis.

“IMPULSAR LAS COORDINACIO- 
NES ZONALES ¥ PROMOVER EL IN
TERCAMBIO ENTRE REGIONES, ES 
EL CAMINO QUE HEMOS ELEGICO 
PARA CONSTRUIR UN MOVIMIENTO 
NACIONAL DE JOVENES AGRARIOS 
Y RURALES CATOLICOS”.

Al finalizar se acordo que la comision' 
que preparo la jomada se encargue de la 
coordinacion zonal, nombren un responsa- 
ble y planifiquen otras actividades en co
mun.

— Recrudecimiento de en- 
fermedades tropicales

lea - Jornada de Coordinacion Zonal
(6 Nov.)

Mas de 60 jovenes de diferentes distri- 
tos de lea se reunion el 6 de noviembre 
para reflexionar sobre los problemas del 
joven campesino e iniciar una coordina
cion entre sus grupos. La jomada, que na- 
cid por iniciativa del grupo de “Camino de 
Reyes”, fue asumida en su totalidad por 
los diferentes grupos de la zona.

El viemes 25 se realizo una verbena po
pular que termino con una chocolatada 
para todos los asistentes. La semana finali
ze con una celebration Eucaristica.

Los jovenes fueron acogidos por el gru
po de Juanjui y, en un ambiente de frater- 
nidad y alegria, se comprometieron a in- 
centivar la toma de conciencia y el com-

II Encuentro de Jovenes Cristianos del 
Huallaga Central (15 y 16 de Octubre)

Bajo el lema “Jovenes libres en la ver- 
dad”, 100 jovenes de Picota, Bellavista, 
Saposoa y Juanjui compartieron sus expe
riencias y reflexionaron sobre la participa
tion del joven en la Iglesia y en la socie
dad.

cion autocritica del trabajo de las centra
les y se reafirmo la necesidad de la unidad 
de estos dos gremios campesinos.

El Seminario finalize tomando algunos 
acuerdos sobre futuras actividades y sobre 
la manera de ir afianzando una mayor 
coordinacion tanto a nivel nacional como 
regional. Para obtener los materiales de es
te Seminario pueden dirigirse a CEAS 
dpto. Campesino Rio de Janeiro 488 - Je
sus Maria. Lima.

se recalco la necesidad de “evangelizar la 
religiosidad popular”, asunto en el cual el 
animador juega un papel central, tratando 
de recuperar el sentido primero de las fies
tas y de valorar los ritos y costumbres au- 
tenticos del pueblo.

Tambien hubo ocasion de dialogar con 
dirigentes de la Confederacion Campesina 
del Peru y de la Confederacion Nacional 
Agrana sobre la situacion del movimiento 
campesino, donde se present© una evalua-

28
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Con la ©elaboration de los pobladores, 
el Centro de Madres y los profesores, el 
grupo de Jovenes Rurales y la parroquia 
organizaron la “Semana del Joven” en 
Cajatambo. Buscando despertar inquietu
des y esperanzas entre la juventud de esta 
provincia se realizaron: un “Conversato- 
rio sobre la realidad del Joven Hoy”, char- 
las sobre “la realidad familiar” y “los pro
blemas afectivos en la juventud” y, testi- 
monios e intercambios sobre el compro- 
miso de los jovenes Cristianos con su co- 
munidad.

Los respcnsables elaboraron un cuestio- 
nario que fue trabajo despues en cada ba
se. Al evaluar las respuestas, todos coinci- 
dian en enumerar los problemas que tie
nen los jovenes del campo: la desesperan- 
za, y la frustracion frente al futuro, la fal
ta de trabajo, la falta de servicios de salud, 
las pocas posibilidades de seguir estudios 
superiores, etc; pero al hablar de las alter- 
nativas, eran pocos las que pensaban que- 
darse en el campo. La mayoria buscaba 
sus altemativas en las ciudades y en las 
universidades. Por eso se determino como 
tema de la jomada: “La conciencia cam
pesina en los jovenes rurales”. Se invito 
a un joven de Sayan y cuatro jovenes de 
Nasca para que compartieran la jornada.

“La dinamica del trabajo y la refle
xion en grupos nos ayudo a comprender 
como, muchas veces, los jovenes campesi
nos tenemos una conciencia “opresora”, 
“alienada”, que nos impide pensar como 
campesinos, nos lleva a buscar salidas indi-

antes erradicadas o que 
existian en proporciones 
controlables (Paludismo).

viduales y muchas veces terminamos re- 
chazando lo nuestro. Los testimonios de 
un dirigente sindical, un luchador eventual 
y el informe de lo que hacen otros grupos 
en el pais, nos hizo ver que existen cami- 
nos para defender la vida en el campo y, 
la necesidad de la unidad y la organizacion 
para avanzar”.
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BODAS DE PLATA DE 
LA PRELATURA DE 

HUARI

PRELATURA DE 
TARMA

— Capacitacion de los lai- 

cos para el apostolado.

El 7 de octubre pasado 

se dio a conocer el nombra- 

miento de Monsenor Alci-

CUSCO TIENE YA 

NUEVO ARZOBISPO: 

MONSENOR ALCIDES 

MENDOZA CASTRO

des Mendoza Castro como 

nuevo arzobispo del Cusco.

Monsenor Mendoza na

tural de Huancavelica, fue 

ordenado sacerdote el 15 

de setiembre de 1951 a los 

23 anos de edad.

Participo en el Concilio 

Vaticano II, tambien en 

Puebla como encargado de 

la pastoral castrense de la 
Conferencia Episcopal La- 

tinoamericana.
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esde el lamentado fa-

■ ■llecimiento de Mon- 
senor Luis Vallejos 

Santoni en junio de 1982, 

la sede arzobispal de Cusco 

se encontraba vacante.

— Prioridad especial a 
juventud y a las vocacio- 

nes sacerdotales y religio- 

sas.

Monsenor Umfried sena- 

16 en esta oportunidad las 

pautas pastorales de la pre- 

latura.

fc A 1 lo. de octubre ce- 
■“4, lebro sus 50 anos de 

sacerdocio Monsenor 
Luciano Metzinger.

clones y dando colorido y 

alegrfa con sus danzas po- 

pulares y folkloricas unien- 

dose en la celebracion a su 

Iglesia local.

La Prelatura de Huari 

esta formada por las pro- 

vincias del Callejon de Con- 

chucos (Ancash) a saber: 

Pallasca, Corongo, Sihuas, 

Pomabamba, Piscobamba, 

Llamellin, San Luis y el 

Maranon (Huanuco).

una vision del mundo y de 

la naturaleza desde los po- 

bres del pais, y busca co

mo primer paso una recon- 

ciliacion del paciente con 

el medio social en el que 
vive.

Para esta significativa fe- 
cha estuvieron presentes la 

mayoria de los sacerdotes 
de la zona en torno a su 

Obispo Mons. Dante Fras- 

nelli Torter. El clero de la 

Prelatura reflexiono duran
te 7 dias acerca del avance 

pastoral de las distintas pa- 

rroquias que ellos tienen a 

su cargo y fijaron nuevos 

lineamientos de aplicacion 
pastoral.

En diciembre tomara 

posesion de su nuevo cargo 

asumiendo la responsabili- 

dad de acompanar el avan

ce de las comunidades cris- 

tianas en la Arquidiocesis 

de Cusco.

Este tema tambien fue 

estudiado ampliamente, 

partiendo de la realidad ac

tual y buscando soluciones

No es opuesta a la medi

cina modema; busca mas 

bien una complementa
tion, para suplir las limita- 
ciones de ambas.

En el Encuentro surgio 
la idea de hacer mas reu- 

niones de coordinacion lo

cal y regional para inter- 

cambiar conocimientos en- 
tre las distintas zonas y en- 

tre expertos de ambos ti- 

pos de medicina.

p 1 15 de mayo del 

presente ano la Prela- 
tura de Huari celebro 

sus 25 anos, fue eregida 

por el Pontifice de enton- 
ces S.S. Pio XII.

No es solo una alternati- 

va a la medicina y politica 

de salud que han imple- 

mentado los gobiemos, an

te la situacion de salud en 

el campo. Es tambien un 

metodo curativo que tiene 

en cuenta a la vez la aten- 

cion psicologica del pacien

te y la curacion de su en- 

fermedad, por medio de 

hierbas o productos natu- 
rales.

BODAS DE ORO 

SACERDOTALES DE 

MONSENOR 
METZINGER

Humana e integral del pue
blo.

En esta Prelatura como 

en otras del pais tambien 

la Iglesia es atacada por 

quienes buscan dominar e 

impedir que los pobres lo- 

gren su liberation. Es en la 

parroquia de San Marcos 

en donde las autoridades y 

los que ostentan el poder 

vienen poniendo trabas al 

trabajo pastoral. Se ha Ue- 
gado a profanar el templo 

y hasta impedir que la co- 

munidad cristiana pueda 

celebrar su fiesta patronal. 

(Antorcha Huarina No. 19- 

1983).

Monsenor Lorenzo Um

fried Obispo de Tarma, el 

Sehor Nuncio y los Obis- 

pos de las Diocesis vecinas 

presidieron el acto central 

de dicha celebracion. Se 

conto asi mismo con la 

participation de todos los 

sacerdotes que trabajan en 

la prelatura y la presencia 

de varios misioneros com- 

bonianos y religiosas.

Muchas comunidades 
campesinas se hicieron pre

sentes enviando sus delega-

a su problematica econo

mica, de implementation 
de relaciones con los orga- 

nismos oficiales, etc. Da- 

das las condiciones sanita- 

rias en el campo, la aten- 

cion y apoyo a los promo

tores de salud es muy ne- 

cesaria. Hace falta buscar 

un mayor reconocimiento 

a los promotores que la 

Iglesia esta formando en 

las tres regiones del pais.

Se ha pedido a ANDE- 
NES pubficar noticias, ex- 

periencias, y avances de la 

medicina popular, pedimos 

colaboracion de nuestros 

lectores con articulos y 
materiales.

elebro sus Bodas de 

■ Plata en j ulio pasado.
Hubo una prepara

tion a dicho festejo insis- 

tiendose en que todos los 

fieles de la Prelatura deben 

sentirse comunidad cristia

na, integrantes de una gran 

familia, preocupados los 

unos por los otros.

Se tuvo la ordenacion 

sacerdotal de Jorge Rami

rez R. y Celedonio Zaqui- 

naula egresados del Semi- 

nario de Trujillo.

En 1958 recibio la con- 

sagracion Episcopal. Se ha 

desempehado como obispo 

auxiliar de Abancay, luego 

desde 1962 como primer 

obispo de dicha Diocesis 

hasta 1967 que fue nom- 

brado Vicario Castrense 

del Peru.

El ano 1933 en Francia 

su pais natal, fue ordenado 

sacerdote cuando solo te
nia 22 anos.

•. . c

En 1954 llega a trabajar ia Comision Episcopal 

al Peru, enviado " ■

Congregation “Los Sagra- SotiaL

— Fortalecimiento de 
familia cristiana.

rue consagrado obispo de Monsenor Metzinger sa- 

Ayavin Alli ejercio su la- be bien de sufrimientos y 

bor pastoral en medio de penalidades vividas por la 

los campesinos,preocupan- causa del Evangelic. Como 

dose por crear en ellos una sacerdote fue prisionero en 

conciencia cntica que los los campos de concentra- 

impulsara a buscar actitu- cion nazis, alii estuvo a 

des de cambio sobre su si- pUnto de ser condenado a 

tuacion de postergacion. muerte por haberse atrevi- 

Supo valorar y respetar su do a celebrar una misa, 

religiosidad y en general clandestinamente con otros 

trabajo por una promocion companeros de prision.

Estuvo en Ayaviri hasta 

1971 fecha en la que fue 

trasladado a Lima para ocu- 

par el cargo de Secretario 

General del Episcopado 

peruano hasta 1982. Ac- 

tualmente es presidente de
", ’ ” x J de 

por su Medios de Comunicacion

dos Corazones”. En 1958 

fue consagrado obispo de

bor pastoral en medio de 

los campesinos, preocupan-
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BODAS DE PLATA DE 
LA PRELATURA DE 

HUARI

PRELATURA DE 
TARMA

— Capacitacion de los lai- 
cos para el apostolado.

El 7 de octubre pasado 
se dio aconocer el nombra- 
miento de Monsehor Alci-

CUSCO TIENE YA 
NUEVO ARZOBISPO: 
MONSEn OR ALCIDES 
MENDOZA CASTRO

des Mendoza Castro como 
nuevo arzobispo del Cusco.

Monsenor Mendoza na
tural de Huancavelica, fue 
ordenado sacerdote el 15 
de setiembre de 1951 a los 
23 anos de edad.

Participo en el Concilio 
Vaticano II, tambien en 
Puebla como encargado de 
la pastoral castrense de la 
Conferencia Episcopal La- 
tinoamericana.

esde el lamentado fa- 
■ ■llecimiento de Mon- 

senor Luis Vallejos 
Santoni en junio de 1982, 
la sede arzobispal de Cusco 
se encontraba vacante.

— Prioridad especial a 
juventud y a las vocacio- 

nes sacerdotales y religio- 
sas.

Monsenor Umfried sena- 
16 en esta oportunidad las 
pautas pastorales de la pre- 
latura.

clones y dando colorido y 
alegrfa con sus danzas po- 
pulares y folkloricas unien- 
dose en la celebracion a su 
Iglesia local.

La Prelatura de Huari 
esta formada por las pro- 
vincias del Callejon de Con- 
chucos (Ancash) a saber: 
Pallasca, Corongo, Sihuas, 
Pomabamba, Piscobamba, 
Llamellin, San Luis y el 
Maranon (Huanuco).
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Mi

una vision del mundo y de 
la naturaleza desde los po- 
bres del pais, y busca co
mo primer paso una recon- 
ciliacion del paciente con 
el medio social en el que 
vive.

En diciembre tomara 
posesion de su nuevo cargo 
asumiendo la responsabili- 
dad de acompanar el avan- 
ce de las comunidades cris- 
tianas en la Arquidiocesis 
de Cusco.

No es opuesta a la medi
cina modema; busca mas 
bien una complementa
tion, para suplir las Umita- 
ciones de ambas.

Este tema tambien fue 
estudiado ampliamente, 
partiendo de la realidad ac
tual y buscando soluciones

En el Encuentro surgio 
la idea de hacer mas reu- 
niones de coordinacion lo
cal y regional para inter- 
cambiar conocimientos en- 
tre las distintas zonas y en- 
tre expertos de ambos ti- 
pos de medicina.

p 1 15 de mayo del 
presente ano la Prela- 
tura de Huari celebro 

sus 25 anos, fue eregida 
por el Pontifice de enton- 
ces S.S. Pio XII.

No es solo una alternati- 
va a la medicina y politica 
de salud que han imple- 
mentado los gobiemos, an
te la situacion de salud en 
el campo. Es tambien un 
metodo curative que tiene 
en cuenta a la vez la aten- 
cion psicologica del pacien
te y la curacion de su en- 
fermedad, por medio de 
hierbas o productos natu- 
rales.

BODAS DE ORO 
SACERDOTALES DE 

MONSENOR 
METZINGER

Humana e integral del pue
blo.

Muchas comunidades 
campesinas se hicieron pre- 
sentes enviando sus delega-

Para esta significativa fe- 
cha estuvieron presentes la 
mayoria de los sacerdotes 
de la zona en torno a su 
Obispo Mons. Dante Fras- 
nelli Torter. El clero de la 
Prelatura reflexiono duran
te 7 dias acerca del avance 
pastoral de las distintas pa- 
rroquias que ellos tienen a 
su cargo y fijaron nuevos 
lineamientos de aplicacion 
pastoral.

Monsehor Lorenzo Um
fried Obispo de Tarma, el 
Sehor Nuncio y los Obis- 
pos de las Diocesis vecinas 
presidieron el acto central 
de dicha celebracion. Se 
conto asi mismo con la 
participacion de todos los 
sacerdotes que trabajan en 
la prelatura y la presencia 
de varies misioneros com- 
bonianos y religiosas.

Se tuvo la ordenacion 
sacerdotal de Jorge Rami- 
rez R. y Celedonio Zaqui- 
naula egresados del Semi- 
nario de Trujillo.

a su problematica econo
mica, de implementation 
de relaciones con los orga- 
nismos oficiales, etc. Da- 
das las condiciones sanita- 
rias en el campo, la aten- 
cion y apoyo a los promo
tores de salud es muy ne- 
cesaria. Hace falta buscar 
un mayor reconocimiento 
a los promotores que la 
Iglesia esta formando en 
las tres regiones del pais.

Se ha pedido a ANDE- 
NES pubhear noticias, ex- 
periencias, y avances de la 
medicina popular, pedimos 
colaboracion de nuestros 
lectores con articulos y 
materiales.

En esta Prelatura como 
en otras del pais tambien 
la Iglesia es atacada por 
quienes buscan dominar e 
impedir que los pobres lo- 
gren su liberation. Es en la 
parroquia de San Marcos 
en donde las autoridades y 
los que ostentan el poder 
vienen poniendo trabas al 
trabajo pastoral. Se ha lle- 
gado a profanar el templo 
y hasta impedir que la co- 
munidad cristiana pueda 
celebrar su fiesta patronal. 
(Antorcha Huarina No. 19- 
1983).

elebro sus Bodas de 
■ Plata en j ulio pasado.

Hubo una prepara
tion a dicho festejo insis- 
tiendose en que todos los 
fieles de la Prelatura deben 
sentirse comunidad cristia
na, integrantes de una gran 
familia, preocupados los 
unos por los otros.
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En 1958 recibio la con- 
sagracion Episcopal. Se ha 
desempehado como obispo 
auxiliar de Abancay, luego 
desde 1962 como primer 
obispo de dicha Diocesis 
hasta 1967 que fue nom- 
brado Vicario Castrense 
del Peru.

5 1 lo. de octubre ce- 
lebro sus 50 anos de 
sacerdocio Monsehor 

Luciano Metzinger.

El aho 1933 en Francia 
su pais natal, fue ordenado 
sacerdote cuando solo te
nia 22 anos.
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En 1954 llega a trabajar ia Comision Episcopal 
al Peru, enviado p™ ‘
Congregation “Los Sagra- Social?
Hnc Pnro rzAnnc” 17 1DEO

rue consagrado obispo de Monsehor Metzinger sa- 
Ayavin. Alli ejercio su la- be bien de sufrimientos yo 
bor pastoral en medio de penalidades vividas por la 
los campesinos, preocupan- causa del Evangelic. Como 
dose por crear en ellos una sacerdote fue prisionero en 
conciencia cntica que los los campos de concentra- 
impulsara a buscar actitu- 
des de cambio sobre su si-

— Fortalecimiento de 
familia cristiana.

cion nazis, alii estuvo a 
owmxc  ou oi- punto de ser condenado a 

tuacion de postergacion. muerte por haberse atrevi- 
Supo. valorar y respetar su do a celebrar una misa 
religiosidad y en general clandestinamente con otros’ 
trabajo por una promqcion compaheros de prision.

Estuvo en Ayaviri hasta 
1971 fecha en la que fue 
trasladado a Lima para ocu- 
par el cargo de Secretario 
General del Episcopado 
peruano hasta 1982. Ac- 
tualmente es presidente de 

", * x J de
por su Medios de Comunicacion

dos Corazones”. En 1958 
fue consagrado obispo de

bor pastoral en medio de 
los campesinos, preocupan-
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Esperemos que la paz llegue finalmente a Ameri

ca Central.

Esta actitud del gobier- 

no norteamericano, que 

preside Ronald Reagan, de- 

be ser entendida como la 

continuacion de una con- 

ducta que —desde un ini- 

cio— se ha venido caracte- 

rizando porTa prepotencia 

y la falta total de respeto 

por la soberania de las na- 

ciones y la independencia 

de los pueblos.

Por ello, no es ocioso 

preguntarse si una pequeha 

isla, como Granada, corre 

esta suerte, que futuro le

Sin embargo, los pueblos 

y los gobiemos del conti- 

nente han levantado la voz 

de repudio. En la ultima 

Asamblea de la Organiza- 

cion de Estados America

nos (OEA), distintos go

biemos han protestado por 

lo que han calificado como 

una evidente violation del 

derecho de autodetermina- 

cion de los pueblos.

espera a Nicaragua y a otros 

paises que han iniciado su 

marcha hacia el progreso y 

el desarrollo. En este con- 

texto no seria nada extra- 

ho que mahana el gobierno 

norteamericano invada Ni

caragua utilizando los mis- 

mos argumentos, falsos 

por los demas, que emplea- 

ron para intervenir mihtar- 

mente Granada.

,1SB3

En venta: CEAS 

Aptdo. 311 - Lima 100.

Nos Escriben:
En estos meses muchos 

campesinos nos han escrito 

animandonos a continuar 

con nuestra revista Ande- 

nes dandonos informes de 

sus trabajos y enviando sus 

participaciones para el pri

mer concurso literario, les 

agradecemos y decimos 

que nos sigan escribiendo.

4
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que han organizado este 

gran evento en favor del 

campesino; pues auguro 

que sera de gran riqueza 

para el conocimiento de 

todos.

ESTADOS UNIDOS 

INVADE GRANADA Y 
AMENAZA A 

NICARAGUA

sul D1GATII

m Noticias
9 del Mundo

Transcribimos parrafos 

de algunas de las muchas 

cartas que nos han llegado:

CAJABAMBA

. . .Finalmente agradez- 

co de manera cordial a los

ranada, una pequeha 

■ w isla ubicada en el mar 

Caribe fue invadida 

a fines de octubre por in

fantes de marina norteame- 

ricanos. Este hecho signifi

ed el fin de una experien- 

cia liberadora que se initio 

en 1979 cuando Maurice 

Bishop derroca al gobierno 

de Gairy e inaugura una 

politica fundada en los in- 

tereses del pars y de sus 

110,000 habitantes.

La invasion a Granada, 

pues, ha demostrado cual 

sera la actitud y la linea 

que en materia de politica 

exterior, de ahora en ade- 

lante, llevara a cabo el go- 

bierno de Ronald Reagan.

. . .En este valle abando- 

nado no se conoce nada. 

Todos aprovechan de nues

tra humildad, asi mismo 

nos engahan pagandonos a 

bajos precios nuestro cafe. 

La pasta medica no presta 

facilidad muere mucha gen- 

te aun sin auxiho misional.

Es un grato honor diri- 

girme a ustedes para felici- 

tarles por convocar el con

curso literario campesino 

que estoy segura sera de 

gran utilidad para difundir 

el problema campesino y 

buscar alguna solucion co

mo tambien sirve para de- 

mostrar la capacidad inte- 

lectual de este sector mar- 

ginado.

. . .La verdad es que la 

revista Andenes nos es de 

mucha utilidad para el tra- 

bajo pastoral que nosotros 

estamos realizando en esta 

parte de la selva pemana, 

la misma que nos ayuda a 

reflexionar juntos la pro- 

blematica que nos toca vi- 

vir y que queremos cam-

Edilberto Davila Delgado

Queridos y estimados 

amigos que trabajan en el 

SER, aprovecho la oportu- 
nidad para enviarles mis 

sinceros saludos y feheita- 

ciones por la revista Ande

nes. . . Soy uno de los ca- 

tequistas de un caserio 11a- 

mado Machacuay donde 

existe un grupo de jovenes 

de ambos sexos que esta

mos dispuestos a luchar 

por la justicia y por el bien 

de nuestros hermanos. . . 

Nosotros nos hemos deci

dido a formar una Iglesia 

campesina, solidarizada con 

los pobres que sufren las 

injusticias. . .

. . .Nos presentamos a 

ustedes y ofrecemos nues

tros servicios en lo que se 

pueda, como centre cam

pesino, quiza pudieramos 

dialogar mas, intercambiar 

mas. Hemos de sacar tiem- 

po para unirnos en el es- 

fuerzo en el que todos es

tamos de la organizacion 

del pobre, del obrero, del 

campesino.

| LA IGLESIA ANTE

MOMENTO ACTUAL

——————-------—-----

Rncidica X^borem Kxercone 

en nuesira reaUdad pastoral
' ■ ' ' - '
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En ese sentido, este hecho 

expresa la tendencia a que 

todos los procesos de libe

ration o de cambio lleva- 

dos por los pueblos en 

America Latina, seran en- 

frentados por la adminis

tration Reagan a traves de 

la intervention politica y 

en ultima instancia median- 

te la intervencion militar, 

como ha sido en Granada.

. . .Quisiera aprovechar 

esta oportunidad para po- 

derles felicitar de este con

curso que estan realizando 

porque segura estoy que 

muchos han esperado esta 

oportunidad para poder 

decir el sentimiento que 

tiene cada persona con su 

pueblo.
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Esperemos que la paz Hague finalmente a Ameri
ca Central.

.11

Por ello, no es ocioso 
preguntarse si una pequena 
isla, como Granada, corre 
esta suerte, que future le

Esta actitud del gobier- 
no norteamericano, que 
preside Ronald Reagan, de- 
be ser entendida como la 
continuacion de una con- 
ducta que —desde un ini- 
cio— se ha venido caracte- 
rizando porTa prepotencia 
y la falta total de respeto 
por la soberania de las na- 
ciones y la independencia 
de los pueblos.

espera a Nicaragua y a otros 
parses que han iniciado su 
marcha hacia el progreso y 
el desarrollo. En este con- 
texto no seria nada extra- 
ho que manana el gobierno 
norteamericano invada Ni
caragua utilizando los mis- 
mos argumentos, falsos 
por los demas, que emplea- 
ron para intervenir militar- 
mente Granada.

Sin embargo, los pueblos 
y los gobiemos del conti- 
nente han levantado la voz 
de repudio. En la ultima 
Asamblea de la Organiza- 
cion de Estados America
nos (OEA), distintos go
biemos han protestado por 
lo que han calificado como 
una evidente violacion del 
derecho de autodetermina- 
cion de los pueblos.

En venta: CEAS
Aptdo. 311 - Lima 100.

Nos Escriben:
En estos meses muchos 

campesinos nos han escrito 
animandonos a continuar 
con nuestra revista Ande- 
nes dandonos informes de 
sus trabajos y enviando sus 
participaciones para el pri
mer concurso literario, les 
agradecemos y decimos 
que nos sigan escribiendo.

que han organizado este 
gran evento en favor del 
campesino; pues auguro 
que sera de gran riqueza 
para el conocimiento de 
todos.

A U ih

Enciclica X.ta>orem Exercens 

nuestra realidad piw.tora.1

dH Noticias 
del Mundo

Transcribimos parrafos 
de algunas de las muchas 
cartas que nos han llegado:

CAJABAMBA

. . .Finalmente agradez- 
co de manera cordial a los

ranada, una pequena 
■ w isla ubicada en el mar 

Caribe fue invadida 
a fines de octubre por in
fantes de marina norteame- 
ricanos. Este hecho signifi
ed el fin de una experien- 
cia liberadora que se inicid 
en 1979 cuando Maurice 
Bishop derroca al gobiemo 
de Gairy e inaugura una 
politica fundada en los in- 
tereses del pars y de sus 
110,000 habitantes.

La invasion a Granada, 
pues, ha demostrado cual 
sera la actitud y la linea 
que en materia de politica 
exterior, de ahora en ade- 
lante, llevara a cabo el go
bierno de Ronald Reagan.

Es un grato honor diri- 
girme a ustedes para felici- 
tarles por convocar el con
curso literario campesino 
que estoy segura sera de 
gran utilidad para difundir 
el problema campesino y 
buscar alguna solucidn co
mo tambien sirve para de- 
mostrar la capacidad inte- 
lectual de este sector mar- 
ginado.

En ese sentido, este hecho 
expresa la tendencia a que 
todos los procesos de libe
ration o de cambio lleva- 
dos por los pueblos en 
America Latina, seran en- 
frentados por la adminis
tration Reagan a traves de 
la intervencion politica y 
en ultima instancia median- 
te la intervencion militar, 
como ha sido en Granada.

. . .En este valle abando- 
nado no se conoce nada. 
Todos aprovechan de nues
tra humildad, asi mismo 
nos engahan pagandonos a 
bajos precios nuestro cafe. 
La phsta medica no presta 
facilidad muere mucha gen- 
te aun sin auxilio misional.

Queridos y estimados 
amigos que trabajan en el 
SER, aprovecho la oportu- 
nidad para enviarles mis 
sinceros saludos y felicita- 
ciones por la revista Ande- 
nes. . . Soy uno de los ca- 
tequistas de un caserio 11a- 
mado Machacuay donde 
existe un grupo de jovenes 
de ambos sexos que esta- 
mos dispuestos a luchar 
por la justicia y por el bien 
de nuestros hermanos. . . 
Nosotros nos hemos deci
dido a formar una Iglesia 
campesina, solidarizada con 
los pobres que sufren las 
injusticias. . .

. . .La verdad es que la 
revista Andenes nos es de 
mucha utilidad para el tra- 
bajo pastoral que nosotros 
estamos realizando en esta 
parte de la selva pemana, 
la misma que nos ayuda a 
reflexionar juntos la pro- 
blematica que nos toca vi- 
vir y que queremos cam- 
biar por otra vida mejor.

Edilberto Davila Delgado

. . .Quisiera aprovechar 
esta oportunidad para po- 
derles felicitar de este con
curso que estan realizando 
porque segura estoy que 
muchos han esperado esta 
oportunidad para poder 
decir el sentimiento que 
tiene cada persona con su 
pueblo.

.

ESTADOS UNIDOS 
INVADE GRANADA Y 

AMENAZA A 
NICARAGUA

. . . J . ~

. . .Nos presentamos a 
ustedes y ofrecemos nues
tros servicios en lo que se 
pueda, como centro cam
pesino, quiza pudieramos 
dialogar mas, intercambiar 
mas. Hemos de sacar tiem- 
po para unirnos en el es- 
fuerzo en el que todos es
tamos de la organizacion 
del pobre, del obrero, del 
campesino.
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Entonces, provisto de ideas anarquistas 
regresa al Peru. En Puno asume el nombre 
de Rumi-Maqui, comienza a tomar contac- 
to con los campesinos. Realiza una combi- 
nacion —no muy extrana— entre el anar- 
quismo y el milenarismo, predicando la 
necesidad de un gran levantamiento cam- 
pesino, para destruir a los hacendados y 
reimplantar el Tawantinsuyo.

Como Zapata en Mexico, Rumi-Maqui 
proyecta formar un ejercito campesino, 
para lo cual convoca a indios de Cusco, 
Abancay, Ayacucho, incluso Bolivia y des
de luego, Puno., Testimonios indudables 
de sus propositos estan dados por el sello 
que empleaba, la bandera que mando a 
confeccionar y el estado mayor que for- 
mo.

una version diferente, Gutierrez llego en 
realidad a movilizar a 2,000 indfgenas. Pe- 
ro la desorganizacion de las tropas campe- 
sinas y el apresuramiento final permiten 
que los hacendados se organicen y desaten 
una brutal represion. Rumi-Maqui, al pare- 
cer, no cae detenido. Alli se pierde su ras- 
tro.

En 1915 Rumi-Maqui y 300 campesi
nos atacaron la hacienda San Jose. Segun

Pero mas alia de esto, lo 
cierto es que las elecciones 
argentinas estan probando 
el nuevo giro que se viene 
dando en el Cono Sur. Las 
elecciones argentinas no 
son un hecho aislado; hoy 
en Chile el pueblo comba- 
te por el regreso a la demo- 
cracia y el fin de una tira- 
nia que ya lleva diez anos. 
Lo mismo se puede decir 
del pueblo uruguayo que 
tambien esta exigiendo el 
regreso a la democracia. 
Estamos pues ante la emer- 
gencia de una corriente de- 
mocratica en estos paises y 
el fin de las dictaduras mi- 
litares que se caracteriza- 
ron por la represion mas 
brutal y la aplicacion de 
modelos neoliberales que 
llevaron a sus pafses a la 
rutina economica y al olvi- 
do total de los derechos 
humanos.

uego de siete anos 
, de dictadura y diez 

de la ultima votacion 
nacional; el pueblo argenti- 
no eligio al gobiemo que 
dirigira los destines de la 
patria de San Martin a par- 
tir del mes de diciembre. 
Los argentinos al votar ma- 
sivamente no solo repudia- 
ron al gobierno militar que 
se instalo en el poder en 
1976 y que asesino, segun 
todos los indicios, a 30 mil 
personas, sino tambien vo
te porque su pais ingrese 
definitivamente por la sen- 
da de la democracia.

De otro lado, las elec-

ELECCIONES EN 
ARGENTINA Y 

DEMOCRATIZACION 
DEL CONO SUR

troducira cambios impor- 
tantes en el sistema politi
co, al mismo tiempo que 
obligara a una redefinicion 
politica del peronismo, 
atravesado por graves pug- 
nas internas como tambien 
por cierto desprestigio po
litico como consecuencia 
de la presencia de lideres 
corruptos y burocratas sin- 
dicales.

eodomiro Gutierrez Cuevas, quien 
A asumio el nombre de Rumi-Maqui, 

nacio en 1864. Entro al ejercito 
donde llego al grade de Mayor. En 1903 
fue sub-prefecto de Chucuito, cargo del 
que fue retirado al aho siguiente por sus 
actitudes en favor del campesinado. En 
1913, el presidente Billinghurst lo envia a 
Puno para que informe sobre la situacion 
de las haciendas y los campesinos del de- 
partamento. Va, recaba dates y hace el in
forme, a pesar de la oposicion de los ha
cendados, pero al poco tiempo de su re
greso a Lima, Billinghurst cae por el golpe 
de Benavides, de lo que aprovecha Bernar
dino Arias Echenique, hacendado puneho 
y diputado, para emprender una campaha 
contra Gutierrez. Sin ningun apoyo,tiene 
que salir fuera del Peru. Parte a Bolivia. 
Parece que tambien estuvo en Argentina y 
Chile. En estos pgises se inicio en el anar- 
quismo.

ciones del 30 de octubre 
significaron la derrota del 
peronismo y el triunfo in- 
discutible del viejo Partido 
Radical. Por primera vez, 
desde que nacio a la vida 
politica argentina, el movi- 
miento justicialista o pero- 
nista fue derrotado no por 
los militares, sino por otra 
fuerza politica. Con ello, 
segun muchos observado- 
res politicos, podria Hegar 
a su fin el dominio del pe
ronismo en la vida politica 
argentina.

Argentina: el pueblo se movilizb masivamente 
para lograr el retomo a la democracia.

Biografia preparada por ALBERTO FLORES GALINDO, historiador y catedrdti- 
co de la Pontificia Universidad Catolica, para el libro ‘'Historia del Peru y el Mundo / Si- 
gio XX” de Fernando Lecaros; Ediciones Rikchay Peru, Lima.

En este contexto, el 
triunfo del radicalismo in-
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troducira cambios impor- 
tantes en el sistema politi
co, al mismo tiempo que 
obligara a una redefinicion 
pohtica del peronismo, 
atravesado por graves pug- 
nas intemas como tambien 
por cierto desprestigio po
litico como consecuencia 
de la presencia de lideres 
corruptos y burdcratas sin- 
dicales.

En 1915 Rumi-Maqui y 300 campesi- 
nos atacaron la hacienda San Jose. Segun

Pero mas alia de esto, lo 
cierto es que las elecciones 
argentinas estan probando 
el nuevo giro que se viene 
dando en el Cono Sur. Las 
elecciones argentinas no 
son un hecho aislado; hoy 
en Chile el pueblo comba- 
te por el regreso a la demo- 
cracia y el fin de una tira- 
nia que ya lleva diez ahos. 
Lo mismo se puede decir 
del pueblo uruguayo que 
tambien esta exigiendo el 
regreso a la democracia. 
Estamos pues ante la emer- 
gencia de una corriente de- 
mocratica en estos paises y 
el fin de las dictaduras mi- 
litares que se caracteriza- 
ron por la represion mas 
brutal y la aplicacion de 
modelos neoliberales que 
llevaron a sus paises a la 
rutina economica y al olvi- 
do total de los derechos 
humanos.

"■T uego de siete anos 
J . de dictadura y diez 

de la ultima votacion 
nacional, el pueblo argenti- 
no elipo al gobiemo que 
dirigira los destinos de la 
patria de San Martin a par- 
tir del mes de diciembre. 
Los argentinos al votar ma- 
sivamente no solo repudia- 
ron al gobierno militar que 
se instalo en el poder en 
1976 y que asesino, segiin 
todos los indicios, a 30 mil 
personas, sino tambien vo
te porque su pais ingrese. 
definitivamente por la sen- 
da de la democracia.

De otro lado, las elec-

ELECCIONES EN 
ARGENTINA Y 

DEMOCRATIZACION 
DEL CONO SUR

ciones del 30 de octubre 
significaron la derrota del 
peronismo y el triunfo in- 
discutible del viejo Partido 
Radical. Por primera vez, 
desde que nacio a la vida 
politica argentina, el movi- 
miento justicialista o pero- 
nista fue derrotado no por 
los militares, sino por otra 
fuerza politica. Con ello, 
segun muchos observado- 
res politicos, podria Hegar 
a su fin el dominio del pe
ronismo en la vida politica 
argentina.

eodomiro Gutierrez Cuevas, quien 
i asumio el nombre de Rumi-Maqui, 

Ji. nacio en 1864. Entro al ejercito 
donde llego al grado de Mayor. En 1903 
fue sub-prefecto de Chucuito, cargo del 
que fue retirado al ano siguiente por sus 
actitudes en favor del campesinado. En 
1913, el presidente Billinghurst lo envia a 
Puno para que informe sobre la situacion 
de las haciendas y los campesinos del de- 
partamento. Va, recaba datos y hace el in
forme, a pesar de la oposicion de los ha- 
cendados, pero al poco tiempo de su re
greso a Lima, Billinghurst cae por el golpe 
de Benavides, de lo que aprovecha Bernar
dino Arias Echenique, hacendado puneno 
y diputado, para emprender una campaha 
contra Gutierrez. Sin ningun apoyo,tiene 
que salir fuera del Peru. Parte a Bolivia. 
Parece que tambien estuvo en Argentina y 
Chile. En estos paises se inicio en el anar- 
quismo.

Entonces, provisto de ideas anarquistas 
regresa al Peru. En Puno asume el nombre 
de Rumi-Maqui, comienza a tomar contac- 
to con los campesinos. Realiza una combi- 
nacion —no muy extraha— entre el anar- 
quismo y el milenarismo, predicando la 
necesidad de un gran levantamiento cam- 
pesino, para destruir a los hacendados y 
reimplantar el Tawantinsuyo.

Como Zapata en Mexico, Rumi-Maqui 
proyecta formar un ejercito campesino, 
para lo cual convoca a indios de Cusco, 
Abancay, Ayacucho, incluso Bolivia y des
de luego, Puno.' Testimonies indudables 
de sus propdsitos estan dados por el sello 
que empleaba, la bandera que mando a 
confeccionar y el estado mayor que for- 
mo.

una version diferente, Gutierrez llego en 
realidad a movilizar a 2,000 indigenas. Pe
ro la desorganizacion de las tropas campe- 
sinas y el apresuramiento final permiten 
que los hacendados se organicen y desaten 
una brutal represion. Rumi-Maqui, al pare- 
cer, no cae detenido. Alli se pierde su ras- 
tro.

Argentina: el pueblo se movilizo masivamente 
para lograr el retomo a la democracia.

En este contexto, el 
triunfo del radicalismo in-
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