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NUESTRO PAIS VIVE 
UNA SITUACION DE 

VIOLENCIA 
PERMANENTEFotos:

2

on este numero de 
Andenes iniciamos 

■ nuestras entregas co-

En un comunicado pu
blico titulado “En defensa 
de la vida humana” los 20 
firmantes senalan que di- 
cho acto de violencia no 
puede ser desligado de 
otras muertes “que hoy

El pueblo ayacuchano se encuentra entre dos fuegos, vivien- 
do el drama cotidiano de la muerte.

EL APORTE DE 
USTEDES

Esperamos que estas no- 
vedades sean utiles para 
nuestros lectores y quere-

Equipo responsable: Roxana Garcia-Bedoya, 
Laureano del Castillo, 
Alfonso Tenorio.

Caretas, La Republica, Quehacer, archi- 
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Direccion: Horacio Urteaga 452 - Jesus Maria - 
Lima 11. Telefono: 249402

Suscripcion anual : 2,000 (Extranjero: 5 dis.).
Precio del ejemplar: 500 soles

Ubican la situacion que 
hoy vive nuestro pais den- 
tro de la situacion mundial 
precisando que “es exigen- 
cia moral y patriotica no 
subordinarse o adaptarse, 
ni como Gobiemo ni como 
pueblo, a ese orden inter- 
nacional que, pese a su pro-

ra incluir algunos temas y 
secciones nuevos. Es asi co
mo a partir de este numero 
trataremos de transmitirles 
de forma mas sistematica 
las experiencias de diferen- 
tes grupos y comunidades 
del pais en aspectos como 
el de la salud y el de la pro- 
duccion agropecuaria, co- 
mercializacion, etc. Asimis- 
mo hemos incluido una 
nueva seccion dedicada a 
problemas vinculados a la 
education, ya que quere- 
mos llegar tambien a los 
miles de maestros de las 
areas rurales, motivando su 
compromiso con la cornu- 
nidad e incentivando una 
mejor comunicacion de es- 
ta con sus maestros.

mos insistir en esta ocasion 
en la necesidad de una ma
yor comunicacion entre 
Uds. y el equipo de redac- 
cion de esta revista. Nece- 
sitamos que Uds. nos escri- 
ban contandonos sus expe
riencias de trabajo para po- 
der transmitirles a otros 
que las necesitan para im- 
pulsar o perfeccionar sus 
iniciativas. Esperamos sus 
cartas. y uevamente el tema 

de los derechos hu- 
X manos en nuestro 
pais y su violation perma- 
nente en las zonas de emer- 
gencia ha ocupado la aten- 
cion de la opinion piiblica 
en estos primeros meses 
del ano 84. Y es que en el 
mes de enero se ha conme- 
morado un aho de la masa- 
cre de los 8 periodistas en 
Uchuraccay (crimen que 
hasta hoy permanece im- 
pune) y tambien este mes 
se ha hecho presente en 
Ayacucho una comision de 
la Federacion Latinoameri- 
cana de Asociaciones de Fa- 
miliares de Detenidos-Des- 
aparecidos (FEDEFAM), 
para constatar la situacion 
en ese departamento y re- 
cibir denuncias sobre muer
tes y desapariciones en la 
region. Pero la violencia no 
se restringe solo a Ayacu
cho.

El nivel de violencia que 
se esta viviendo hoy en dia 
en nuestro pais es sin duda 
creciente y parece que na- 
die pudiera detener su 
avance. Un hecho que vino 
a sumarse a esta ola incon- 
tenible fue la muerte aba- 
leados por la policia de 8 
reclusos que intentaban fu- 
gar de la carcel de Lurigan- 
cho y lareligiosa Joan Saw

yer que llevaban de rehen. 
Este sangriento hecho que 
conmociono a la poblacion 
limeha por la barbaric con 
la que actuo la policia, mo
tive una reflexion de algu
nos obispos y personalida
des cristianas al cumplirse 
un mes de dichos sucesos.

ocurren en el pais como 
consecuencia tambien de 
la penuria economica, la 
violencia politica, la des- 
composicion social que in
vade de diversos modes a 
nuestra nation”.

Amigo lector 

c
rrespondientes a 1984. An
tes de hacer referencia al 
contenido de este numero 
queremos referimos a la 
dramatica situacion que vi- 
ven millares de familias 
campesinas de la sierra 
central peruana. Hoy mas 
que nunca se precisa de 
una coordinacion de esfuer- 
zos entre instituciones, per
sonalidades, organismos de 
derechos humanos y hom
bres de buena voluntad, 
que contribuya a poner fin 
a estas terribles formas de 
violencia cuyas victimas 
son en la mayoria de los 
casos inocentes campesi- 
nos y pobladores de las zo
nas rurales.

Notas de Chachapoyas

Laborem Exercens en 
realidad

Encontraran en este nu
mero la ficha de suscrip
cion a ANDENES para 
nuestros cuatro numeros 
de 1984, les rogamos remi- 
tirla pronto con un giro 
por el importe de la sus
cripcion. Debido al alza 
del costo de vida nos he
mos visto obligados a ele- 
var el precio de la suscrip
cion, esperamos a pesar de 
ello seguir contando con 
su preferencia y su apoyo. 
Gracias.
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Hemos aumentado nues- 
tro numero de paginas pa-

Derechos Humanos en el campo: 
el drama de Ayacucho

NUESTRO PAIS VIVE 
UNA SITUACION DE 

VIOLENCIA 
PERMANENTEFotos:

2

on este numero de 
Andenes iniciamos 
nuestras entregas co- 

rrespondientes a 1984. An
tes de hacer referenda al 
contenido de este numero 
queremos referimos a la 
dramatica situacion que vi- 
ven millares de familias 
campesinas de la sierra 
central peruana. Hoy mas 
que nunca se precisa de 
una coordinacion de esfuer- 
zos entre instituciones, per
sonalidades, organismos de 
ddrechos humanos y hom
bres de buena voluntad, 
que contribuya a poner fin 
a estas terribles formas de 
violencia cuyas vfctimas 
son en la mayoria de los 
casos inocentes campesi- 
nos y pobladores de las zo- 
nas rurales.

El pueblo ayacuchano se encuentra entre dos fuegos, vivien- 
do el drama cotidiano de la muerte.

yer que llevaban de rehen. 
Este sangriento hecho que 
conmociond a la poblacion 
limeha por la barbarie con 
la que actuo la policfa, mo
tive una reflexion de algu- 
nos obispos y personalida
des cristianas al cumplirse 
un mes de dichos sucesos.

•w y uevamente el tema 
de los derechos hu- 

X ’I manos en nuestro 
pais y su violacion perma- 
nente en las zonas de emer- 
gencia ha ocupado la aten- 
cion de la opinion publica 
en estos primeros meses 
del aho 84. ¥ es que en el 
mes de enero se ha conme- 
morado un ano de la masa- 
cre de los 8 periodistas en 
Uchuraccay (crimen que 
hasta hoy permanece im- 
pune) y tambien este mes 
se ha hecho presente en 
Ayacucho una comision de 
la Federacion Latinoameri- 
cana de Asociaciones de Fa- 
miliares de Detenidos-Des- 
aparecidos (FEDEFAM), 
para constatar la situacion 
en ese departamento y re- 
cibir denuncias sobre muer- 
tes y desapariciones en la 
region. Pero la violencia no 
se restringe solo a Ayacu
cho.

EL APORTE DE 
USTEDES

Esperamos que estas no- 
vedades sean utiles para 
nuestros lectores y quere

mos insistir en esta ocasion 
en la necesidad de una ma
yor comunicacion entre 
Uds. y el equipo de redac- 
cion de esta revista. Nece- 
sitamos que Uds. nos escri- 
ban contandonos sus expe- 
riencias de trabajo para po- 
der transmitirles a otros 
que las necesitan para im- 
pulsar o perfeccionar sus 
iniciativas. Esperamos sus 
cartas.

Equipo responsable: Roxana Garcia-Bedoya, 
Laureano del Castillo, 
Alfonso Tenorio.

Caretas, La Republica, Quehacer, archi
ve
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ra incluir algunos temas y 
secciones nuevos. Es asi co- 
mo a partir de este numero 
trataremos de transmitirles 
de forma mas sistematica 
las experiencias de diferen- 
tes grupos y comunidades 
del pais en aspectos como 
el de la salud y el de la pro- 
duccion agropecuaria, co- 
mercializacion, etc. Asimis- 
mo hemos incluido una 
nueva seccion dedicada a 
problemas vinculados a la 
educacion, ya que quere
mos llegar tambien a los 
miles de maestros de las 
areas rurales, motivando su 
compromiso con la cornu- 
nidad e incentivando una 
mejor comunicacion de es
ta con sus maestros.

Ubican la situacion que 
hoy vive nuestro pais den- 
tro de la situacion mundial 
precisando que “es exigen- 
cia moral y patriotica no 
subordinarse o adaptarse, 
ni como Gobiemo ni como 
pueblo, a ese orden inter- 
nacional que, pese a su pro-

E1 nivel de violencia que 
se esta viviendo hoy en dia 
en nuestro pais es sin duda 
creciente y parece que na- 
die pudiera detener su 
avance. Un hecho que vino 
a sumarse a esta ola incon- 
tenible fue la muerte aba- 
leados por la policia de 8 
reclusos que intentaban fu- 
gar de la carcel de Lurigan- 
cho y lareligiosa Joan Saw-

ocurren en el pais como 
consecuencia tambien de 
la penuria economica, la 
violencia politica, la des- 
composicion social que in
vade de diversos modos a 
nuestra nacion”.

Notas de Chachapoyas

Laborem Exercens en 
realidad

Encontraran en este nu
mero la ficha de suscrip
cion a ANDENES para 
nuestros cuatro numeros 
de 1984, les rogamos remi- 
tirla pronto con un giro 
por el importe de la sus
cripcion. Debido al alza 
del costo de vida nos he
mos visto obligados a ele- 
var el precio de la suscrip
cion, esperamos a pesar de 
ello seguir contando con 
su preferencia y su apoyo. 
Gracias.

En un comunicado pu
blico titulado “En defensa 
de la vida humana” los 20 
firmantes senalan que di- 
cho acto de violencia no 
puede ser desligado de 
otras muertes “que hoy
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greso tecnico, esta irradian- 
do mas muerte que vida”. 
En el comunicado los fir
mantes rechazan tajante- 
mente el terrorismo pero 
senalan tambien que en el 
Peru este ha sido combati- 
do “con metodos centra- 
dos en el amedrentamiento 
y la violencia indiscrimina- 
da”, que se han ensahado 
muchas veces en gente ino- 
cente. Despues de recordar 
a los martires de Uchurac
cay y a la madre Juanita 
Sawyer muerta en los suce- 
sos de Lurigancho reiteran 
su compromiso en “defen- 
sa de la vida de nuestro 
pueblo contra las causas de 
la desigualdad social que 
engendran la violencia y la 
muerte”.

Desde que hace mas de 
un ano el Gobiemo autori- 
zo al Ejercito para hacerse 
cargo de la situacion gene- 
rada en el pais en la sierra 
centro-sur por las acciones 
de Sendero Luminoso, las 
denuncias sobre violacio- 
nes de los derechos huma- 
nos se han multiplicado.

En la region declarada 
en emergencia y especial- 
mente en las zonas rurales 
la situacion es mucho peor.

EN EL CAMPO NADIE 
RESPETA LOS 

DERECHOS HUMANOS

VISITA Y DENUNCIAS 
DE FEDEFAM

Finalmente como resul- 
tado de todas estas denun
cias se ha formado una Co- 
mision de Derechos Huma-

Fuerzas Armadas y Policia- 
les, al amparo del toque de 
queda.

nuevo responsable del Co- 
rnando Politico-Militar, Ge
neral Huaman y' al Fiscal 
de Ayacucho exigiendo se 
indique el paradero de los 
desaparecidos.

Esta defensa de la vida 
era necesaria en momentos 
en que la violencia se adue- 
na de la vida cotidiana y la 
actuacibn de las fuerzas 
policiales es cada vez me- 
nos ponderada y bianco de 
crecientes criticas. Dentro 
de ese contexto arrecian 
los ataques contra la Igle- 
sia, como lo demuestra el 
caso de la reciente acusa- 
cion de terrorismo contra 
la agente pastoral francesa 
Ana Maria Gavarett, quien 
trabaja en Cajabamba, y ha 
sido culpada de participar 
en el asalto a una coopera- 
tiva y el asesinato del ge- 
rente de la misma. Inmedia- 
tamente Mons. Dammert 
aclaro que ella se encontra- 
ba en Francia al suceder 
los hechos, ahora se la acu- 
sa de poseer material sub
versive y explosives en su 
domicilio, siendo lo mas 
probable segun varias fuen- 
tes que hayan sido coloca- 
dos por la policia para in- 
culparla. Con motive de es
tos hechos altas autorida- 
des del gobierno emitieron 
juicios apresurados y lan- 
zaron ataques destempla-

Para combatir a este gru- 
po terrorista el gobierno 
declard en Estado de Emer
gencia varias provincias de 
los departamentos de Aya-

Con el pretexto de com
batir el terrorismo muchos 
campesinos, especialmente 
dirigentes gremiales, han 
sido detenidos injustamen- 
te y perrnanecen encarcela- 
dos por varies ahos sin que 
se les juzgue. Un dirigente 
gremial de la CCP del valle 
Rio Apurimac, Julio Oroz
co, fue detenido por la G. 
C. en presencia de testigos 
en agosto de 1983, negan- 
dose esta despues a reco- 
nocer su detencidn por lo 
que el dirigente se encuen- 
tra en la actualidad en si
tuation de desaparecido.

La Fiscalia Superior de 
Ayacucho ha hecho publi
co tambien que hasta el 
momento tiene recepcio- 
nadas 1,500 denuncias de 
desaparecidos en ese de- 
partamento, de las cuales 
por lo menos 300 cuentan 
con un detallado informe 
que incluye fotografias y 
cartas de los familiares ra- 
tificando las desaparicio- 
nes. Un comun denomina- 
dor de las denuncias es que 
las victimas fueron sacadas 
a viva fuerza de sus domi- 
cilios por miembros de las

nos con la participacion de 
todo el pueblo ayacucha- 
no, constituida por el Con- 
cejo Municipal de Huaman- 
ga, la Federation Departa- 
mental de Campesinos, el 
Sindicato Unico de Traba- 
jadores, la Confederation 
General de Barrios y el Co
mite de Familiares de Per
sonas Desaparecidas en el 
Departamento de Ayacu
cho.

La situacion de violencia 
que vive esta region es fru- 
to en gran medida de la 
pobreza y la injusticia per- 
manente en la cual viven 
especialmente los campesi
nos. Desde hace 3 ahos 
dentro de esa situacion de 
violencia estructural ha 
empezado sus acciones te- 
rroristas el grupo Sendero 
Luminoso que mediante la 
amenaza y el terror preten- 
de “convertir” a los cam
pesinos y llevarlos a luchar 
por lo que ellos consideran 
que es el camino de su li
beration. Con una concep
tion y metodos totalmente 
errados han sembrado el 
terror en las comunidades 
campesinas y han protago- 
nizado crimenes y masa- 
cres repudiables, produ- 
ciendo huidas masivas del 
campo, el desmenbramien- 
to y pauperizacion de las 
familias campesinas.

El Concejo Municipal de 
Huamanga, que habia pre- 
visto un Cabildo Abierto 
para el 11 de febrero ulti
mo fue impedido de llevar- 
lo a cabo por el Comando 
Politico Militar de la re
gion, Este hecho ha sido 
duramente criticado por 
importantes sectores poli
ticos del pais.

dos contra la labor pasto
ral de la Iglesia.

Esto confirma las denun
cias reiteradas que gremios 
campesinos, parlamenta- 
rios, voceros de la Iglesia y 
otros sectores venian levan- 
tando desde meses atras y 
a las cuales el gobierno 
hasta ahora hace oidos sor- 
dos. El general Noel, jefe 
del Comando Politico mili
tar hasta diciembre pasa- 
do, nunca presto facilida- 
des para investigar dichas 
denuncias y mas bien obs- 

taculizb la labor de la Fis
calia de Huamanga.

Dentro de este contexto 
se produjo recientemente 
la visita al Peru de una co- 
mision de la FEDEFAM, la 
cual se traslado a Ayacu
cho para comprobar la si
tuation de los derechos 
humanos, recogiendo de- 
nuncias de familiares de 
192 desaparecidos. Sehala- 
ron tambien que existen 
campos de reclusion secre
tes en Ayacucho a los cua
les nadie tiene acceso. La 
comision de FEDEFAM 
presentb un documento al

cucho, Huancavelica y 
Abancay y encargo a las 
Fuerzas Armadas el Co
mando Politico Militar de 
la Region. A partir de en- 
tone’es se producen nuevas 
violaciones a los derechos 
humanos, mas graves aun 
por provenir de aquellos 
que representan al Estado 
y estan encargados de velar 
por el orden y el estado de 
derecho. Detenciones arbi- 
trarias, tortura de presos, 
desaparicibn de detenidos 
y masacres de poblados y 
comunidades campesinas 
han sido reiteradamente 
denunciados. (Totos, Pa
ras, Lucanamarca, Soccos).

La muerte de los 8 periodistas en 
meses debe ser investigada a fondo.
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greso tecnico, esta irradian- 
do mas muerte que vida”. 
En el comunicado los fir
mantes rechazan tajante- 
mente el terrorismo pero 
senalan tambien que en el 
Peru este ha sido combati- 
do “con metodos centra- 
dos en el amedrentamiento 
y la violencia indiscrimina- 
da”, que se han ensahado 
muchas veces en gente ino- 
cente. Despues de recordar 
a los martires de Uchurac
cay y a la madre Juanita 
Sawyer muerta en los suce- 
sos de Lurigancho reiteran 
su compromiso en “defen- 
sa de la vida de nuestro 
pueblo contra las causas de 
la desigualdad social que 
engendran la violencia y la 
muerte”.

Desde que hace mas de 
un ano el Gobiemo autori- 

,zd al Ejercito para hacerse 
cargo de la situacion gene- 
rada en el pais en la sierra 
centro-sur por las acciones 
de Sendero Luminoso, las 
denuncias sobre violacio- 
nes de los derechos huma- 
nos se han multiplicado.

En la region declarada 
en emergencia y especial- 
mente en las zonas rurales 
la situacion es mucho peor.

EN EL CAMPO NADIE 
RESPETA LOS 

DERECHOS HUMANOS

VISITA Y DENUNCIAS 
DE FEDEFAM

Finalmente comp resul- 
tado de todas estas denun
cias se ha formado una Co- 
mision de Derechos Huma-

Fuerzas Armadas y Policia- 
les, al amparo del toque de 
queda.

Esta defensa de la vida 
era necesaria en momentos 
en que la violencia se adue- 
ha de la vida cotidiana y la 
actuacion de las fuerzas 
policiales es cada vez me- 
nos ponderada y bianco de 
crecientes criticas. Dentro 
de ese contexto arrecian 
los ataques contra la Igle- 
sia, como lo demuestra el 
caso de la reciente acusa- 
cion de terrorismo contra 
la agente pastoral francesa 
Ana Maria Gavarett, quien 
trabaja en Cajabamba, y ha 
sido culpada de participar 
en el asalto a una coopera- 
tiva y el asesinato del ge- 
rente de la misma. Inmedia- 
tamente Mons. Dammert 
aclaro que ella se encontra- 
ba en Francia al suceder 
los hechos, ahora se la acu- 
sa de poseer material sub
versive y explosives en su 
domicilio, siendo lo mas 
probable segun varias fuen- 
tes que hayan sido coloca- 
dos por la policia para in- 
culparla. Con motive de es
tos hechos altas autorida- 
des del gobierno emitieron 
juicios apresurados y lan- 
zaron ataques destempla-

nuevo responsable del Co- 
rnando Politico-Militar, Ge
neral Huaman y' al Fiscal 
de Ayacucho exigiendo se 
indique el paradero de los 
desaparecidos.

Esto confirma las denun
cias reiteradas que gremios 
campesinos, parlamenta- 
rios, voceros de la Iglesia y 
otros sectores venian levan- 
tando desde meses atras y 
a las cuales el gobierno 
hasta ahora hace oidos sor- 
dos. El general Noel, jefe 
del Comando Politico mili- 
tar hasta diciembre pasa- 
do, nunca presto facilida- 
des para investigar dichas 
denuncias y mas bien obs- 

taculizo la labor de la Fis- 
calia de Huamanga.

Con el pretexto de com- 
batir el terrorismo muchos 
campesinos, especialmente 
dirigentes gremiales, han 
sido detenidos injustamen- 
te y perrnanecen encarcela- 
dos por varies ahos sin que 
se les juzgue. Un dirigente 
gremial de la CCP del valle 
Rio Apurimac, Julio Oroz
co, fue detenido por la G. 
C. en presencia de testi^os 
en agosto de 1983, negan- 
dose esta despues a reco- 
nocer su detencion por lo 
que el dirigente se encuen- 
tra en la actualidad en si
tuacion de desaparecido.

La muerte de los 8 periodistas en 
meses debe ser investigada a fondo.

Para combatir a este gru- 
po terrorista el gobierno 
declaro en Estado de Emer
gencia varias provincias de 
los departamentos de Aya-

La Fiscalia Superior de 
Ayacucho ha hecho publi
co tambien que hasta el 
momento tiene recepcio- 
nadas 1,500 denuncias de 
desaparecidos en ese de- 
partamento, de las cuales 
por lo menos 300 cuentan 
con un detallado informe 
que incluye fotografias y 
cartas de los familiares ra- 
tificando las desaparicio- 
nes. Un comun denomina- 
dor de las denuncias es que 
las victimas fueron sacadas 
a viva fuerza de sus domi- 
cilios por miembros de las

El Concejo Municipal de 
Huamanga, que habia pre- 
visto un Cabildo Abierto 
para el 11 de febrero ulti
mo fue impedido de llevar- 
lo a cabo por el Comando 
Politico Militar de la re
gion, Este hecho ha sido 
duramente criticado por 
importantes sectores poli
ticos del pais.

nos con la participacion de 
todo el pueblo ayacucha- 
no, constituida por el Con
cejo Municipal de Huaman
ga, la Federacion Departa- 
mental de Campesinos, el 
Sindicato Unico de Traba- 
jadores, la Confederacion 
General de Barrios y el Co
mite de Familiares de Per
sonas Desaparecidas en el 
Departamento de Ayacu
cho.

La situacion de violencia 
que vive esta region es fru- 
to en gran medida de la 
pobreza y la injusticia per- 
manente en la cual viven 
especialmente los campesi
nos. Desde hace 3 ahos 
dentro de esa situacion de 
violencia estructural ha 
empezado sus acciones te- 
rroristas el grupo Sendero 
Luminoso que mediante la 
amenaza y el terror preten- 
de “convertir” a los cam
pesinos y llevarlos a luchar 
por lo que ellos consideran 
que es el camino de su li
beration. Con una concep
tion y metodos totalmente 
errados han sembrado el 
terror en las comunidades 
campesinas y han protago- 
nizado crimenes y masa- 
cres repudiables, produ- 
ciendo huidas masivas del 
campo, el desmenbramien- 
to y pauperizacion de las 
familias campesinas.

dos contra la labor pasto
ral de la Iglesia.

Dentro de este contexto 
se produjo recientemente 
la visita al Peru de una co- 
mision de la FEDEFAP4, la 
cual se traslado a Ayacu
cho para comprobar la si
tuation de los derechos 
humanos, recogiendo de
nuncias de familiares de 
192 desaparecidos. Sehala- 
ron tambien que existen 
campos de reclusion secre
tes en Ayacucho a los cua
les nadie tiene acceso. La 
comisibn de FEDEFAM 
presento un documento al

cucho, Huancavelica y 
Abancay y encargo a las 
Fuerzas Armadas el Co
mando Politico Militar de 
la Region. A partir de en- 
tonces se producen nuevas 
violaciones a los derechos 
humanos, mas graves aun 
por provenir de aquellos 
que representan al Estado 
y estan encargados de velar 
por el orden y el estado de 
derecho. Detenciones arbi- 
trarias, tortura de presos, 
desaparicion de detenidos 
y masacres de poblados y 
comunidades campesinas 
han sido reiteradamente 
denunciados. (Totos, Pa
ras, Lucanamarca, Soccos).
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En este departamento el 
panorama para la presente 
campana agricola no ofre- 
ce un horizonte sustancial- 
mente mejor al de 1983, 
ya que luego de largos me- 
ses de sequia, se han desata- 
do Uuvias intensas que han 
terminado en gran parte 
con los pocos cultivos que 
se habian podido sembrar.

r ; I • 
..

Una ola de tormentas 
acompanadas por destruc- 
toras lluvias y granizadas 
han obligado a que la ciu- 
dad de Puno sea declarada 
en emergencia. Pero no so
lo la ciudad ha sido afecta- 
da, las carreteras y nume- 
rosos pueblos y areas de 
cultivo han sido arrasados.

La situacion- para los 
campesinos es dificil ya 
que antes de las inundacio- 
nes se sehalaba que el area 
sembrada para la campaha 
83-84, solo alcanzaba a 9 
mil has. de un total de 43 
mil que se cultivaban nor- 
malmente, y se ha calcula- 
do que este aho en el agro 
puneho no se ejecutarian 
unos 5 millones de jornales.

La situacion del agro en 
esta region es dramatica 
porque no se puede empe- 
zar la campaha en el medio 
y bajo Piura, y unas 35 mil 
hectareas corren riesgo de 
no ser sembradas a tiempo. 
Elio se debe a que el go
biemo no ha cumplido con 
reparar el canal de deriva- 
cion del sistema Chira-Piu- 
ra por lo cual es imposible 
la distribucion del agua pa
ra la campaha agricola.

Se ha superado la terri
ble posibilidad de conti- 
nuacion de la devastadora 
sequia en esta region del 
pais, pero la situacion no 
deja de ser dramatica para 
los campesinos del altipla-

E1 Paro Departamental 
se cumplio totalmente en 
la ciudad y en el campo se 
realizaron bloqueos de ca
rreteras y movilizaciones. 
En la ciudad de Piura se 
realizo el mitin central con 
asistencia de unas 20 mil 
personas, de alii se marcho 
a la Prefectura para entre- 
gar el petitorio de 20 pun- 
tos.

A rafz del paro se han 
sucedido conversaciones de 
los dirigentes campesinos 
con el Ministro de Agricul- 
tura para concretar la con- 
donacion de la deuda con 
el Banco Agrario, pero no 
se ha dado ninguna dispo- 
sicion oficial al respecto 
todavfa.

Antes de este periodo 
de lluvias se habia anuncia- 
do para este aho un pro- 
grama integral de emergen
cia y desarrollo con inver
sion es por mas de 155 mil 
millones de soles. Anteello 
la misma CORPUNO seha- 
lo en un documento reco- 
gido por diversos medios 
de comunicacion que di- 
cho programa de inversio- 
nes “no significa ningun 
aporte real a la region y 
menos aun la solucion del 
problema de la sequia. El 
programa de inversiones 
incluye proyectos que es- 
taban en marcha antes de 
la sequia, otros que ya fue- 
ron concluidos y los mas 
no tienen fuente de finan- 
ciamiento. En suma, solo 
se esta generando una gran 
expectativa que terminara 
en una nueva frustracion”.

Exigen tambien, la con- 
gelacion de los porcentajes 
de la deuda y que el plazo 
no sea menor de 10 ahos 
para el pago, la condona- 
cion de las deudas de los 
agricultores que perdieron 
sus tierras a causa de los 
desbordes de los rios y que- 
bradas. »

no. El desborde de los rios 
de la cuenca del Titicaca 
ha dejado ya a cientos de 
familias en el desamparo, 
inundando ademas los cul
tivos de sus orillas.

gencia ^hasta cuando con- 
tinuara esto?

sa de los terribles desastres 
ocurridos el aho pasado.

Por su parte el Banco 
Agrario viene cobrando in- 
tereses de prestamos otor- 
gados para la campaha agri
cola del aho pasado, pese a 
que se perdio por la lluvia 
y las inundaciones. La ayu- 
da brindada por el gobier- 
no es considerada total
mente insuficiente en rela- 
cion a la magnitud de los 
dahos. Pero lo que causa 
mas indignacion en el pue
blo norteho es la suerte de 
botin en que los funciona- 
rios de diversos organismos 
convirtieron dichos fondos. 
Continuan aun las denun- 
cias sobre malversaciones e 
irregularidades que com- 
prometen a prefectos, diri
gentes de Accion Popular 
y funcionarios del gobier- 
no.

Ante todos estos hechos 
los campesinos han venido 
denunciando la insensibili-

Con este Paro que se de
sarrollo con todo exito el 
31 de enero, el Comite de 
Defensa del Agro de Piura 
y Tumbes ( que reune a la 
Federacion Regional Agra
ria de Piura y Tumbes, la 
Asociacion de Colonos de 
San Lorenzo y el Comite 
de Productores de Arroz 
principalmente) demanda- 
ba al Ministerio de Econo- 
mia y Finanzas, la condo- 
nacion de las inversiones 
de la malograda campaha 
de 1982-83. Que todas las 
deudas anteriores a 1982 
junto con la de rehabilita- 
cion y de sostenimiento fa
miliar, se constituyan en 
una sola con una morato- 
ria de dos ahos.

Entre los puntos centra
les de la plataforma del pa
ro se encuentra la deman- 
da de la reconstruccion to
tal de la zona y la restitu- 
cion de los recortes al pre- 
supuesto del presente aho 
de CORPIURA y que el 
Zocalo Continental forma 
parte de los alcances de la 
ley del canon petrolero, 
que de no ser asi veria dis- 
minuida su recaudacion.

dad del gobiemo y cansa- 
dos de enviar comisiones a 
Lima, acordaron la realiza- 
cion de un paro para el 31 
de enero. El llamado al paro 
fue apoyado por mas de 
50 organizaciones gremia- 
les e instituciones piuranas, 
quienes se sumaron al paro 
cqnvocado por el Frente 
Civico de Piura.

Otro aspecto del proble
ma son los graves abuses 
que esta cometiendo el Ins- 
tituto Peruano de Seguri- 
dad Social (IPSS) ordenan- 
do embargos de bienes y 
ganado de empresas cam- 
pesinas y productores indi- 
viduales que no han podi
do cumpiir con el pago de 
las cuotas patronales a cau-

A1 Ministerio de Agricul- 
tura le exigen, la inmediata 
reubicacion de los agricul
tores que perdieron sus tie
rras y ,1a anulacion de la re- 
solucion suprema que hace 
revertir al Estado las tie
rras consideradas como 
eriazas.

Pero lo mas serio de esta 
situacion es la indiferencia 
del gobierno para enfren- 
tarla y la lentitud y esca- 
sos fondos destinados a la 
recuperacion de las zonas 
afectadas. Ante ello crece 
la exasperacion de la po- 
blacion y en especial de las 
organizaciones campesinas, 
que ven pasar los meses y 
no reciben ninguna ayuda.

Unos dias despues el 
Frente Civico realizo un 
Cabildo Abierto con la 
asistencia de unos 500 
do dar un plazo al gobier
no para que de respuesta al 
pliego, de lo contrario se 
realizarfa un paro regional 
indefinido. Asimismo el 
Comite de Defensa del 
Agro de Piura y Tumbes 
acordo ir a un paro indefi
nido a partir del 28 de fe- 
brero y coordinar acciones 
con los Frentes de Defensa 
de Cajamarca, La Libertad 
y Lambayeque.

Puno vive realmente un 
estado de catastrofe, agra- 
vado ahora por las inunda
ciones, y el gobiemo no 
atiende sus necesidades 
minimas. El diputado po- 
pulista Hugo Carbajal, ha 
denunciado el sabotaje del 
gobierno contra los pune- 
hos por la falta de ayuda 
en esta situacion de emer-

W" a situacion generada 
H , en nuestro pais, a 

raiz de los desastres 
naturales del aho pasado 
lejos de mejorar permane- 
ce todavia muy dificil y 
las perspectivas para este 
aho no son muy alentadd- 
ras tanto para Puno como 
para Piura y Tumbes, espe- 
cialmente para los campe
sinos.
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iEl gobiemo escuchara 
esta vez al pueblo norte- 
no?
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En este departamento el 
panorama para la presente 
campaha agricola no ofre- 
ce un Horizonte sustancial- 
mente mejor al de 1983, 
ya que luego de largos me- 
ses de sequia, se han desata- 
do lluvias intensas que han 
terminado en gran parte 
con los pocos cultivos que 
se habian podido sembrar.

Una ola de tormentas 
acompahadas por destruc- 
toras lluvias y granizadas 
han obligado a que la ciu- 
dad de Puno sea declarada 
en emergencia. Pero no so
lo la ciudad ha sido afecta- 
da, las carreteras y nume- 
rosos pueblos y areas de 
cultivo han sido arrasados.

La situacion- para los 
campesinos es dificil ya 
que antes de las inundacio- 
nes se sehalaba que el area 
sembrada para la campaha 
83-84, solo alcanzaba a 9 
mil has. de un total de 43 
mil que se cultivaban nor- 
malmente, y se ha calcula- 
do que este aho en el agro 
puneho no se ejecutarian 
unos 5 millones de jornales.
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Se ha superado la terri
ble posibilidad de conti- 
nuacion de la devastadora 
sequia en esta region del 
pais, pero la situacion no 
deja de ser dramatica para 
los campesinos del altipla-

La situacion del agro en 
esta region es dramatica 
porque no se puede empe- 
zar la campaha en el medio 
y bajo Piura, y unas 35 mil 
hectareas corren riesgo de 
no ser sembradas a tiempo. 
Elio se debe a que el go
biemo no ha cumphdo con 
reparar el canal de deriva- 
cion del sistema Chira-Piu- 
ra por lo cual es imposible 
la distribucion del agua pa
ra la campaha agricola.

Antes de este periodo 
de lluvias se habia anuncia- 
do para este aho un pro- 
grama integral de emergen
cia y desarrollo con inver
sion es por mas de 155 mil 
millones de soles. Anteello 
la misma CORPUNO seha- 
lo en un documento reco- 
gido por diversos medios 
de comunicacion que di- 
cho programa de inversio- 
nes “no significa ningun 
aporte real a la region y 
menos aun la solucion del 
problema de la sequia. El 
programa de inversiones 
incluye proyectos que es- 
taban en marcha antes de 
la sequia, otros que ya fue- 
ron concluidos y los mas 
no tienen fuente de finan- 
ciamiento. En suma, solo 
se esta generando una gran 
expectativa que terminara 
en una nueva frustracion”.
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El Paro Departamental 
se cumplio totalmente en 
la ciudad y en el campo se 
realizaron bloqueos de ca

rreteras y movilizaciones. 
En la ciudad de Piura se 
realize el mitin central con 
asistencia de unas 20 mil 
personas, de alii se marcho 
a la Prefectura para entre- 
gar el petitorio de 20 pun- 
tos.
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Exigen tambien, la con- 
gelacion de los porcentajes 
de la deuda y que el plazo 
no sea menor de 10 ahos 
para el pago, la condona- 
cion de las deudas de los 
agricultores que perdieron 
sus tierras a causa de los 
desbordes de los rios y que- 
bradas. >

dad del gobiemo y cansa- 
dos de enviar comisiones a 
Lima, acordaron la realiza- 
cion de un paro para el 31 
de enero. El llamado al paro 
fue apoyado por mas de 
50 organizaciones gremia- 
les e instituciones piuranas, 
quienes se sumaron al paro 
cqnvocado por el Frente 
Civico de Piura.

no. El desborde de los rios 
de la cuenca del Titicaca 
ha dejado ya a cientos de 
familias en el desamparo, 
inundando ademas los cul
tivos de sus orillas.

gencia ^hasta cuando con- 
tinuara esto?

sa de los terribles desastres 
ocurridos el aho pasado.

Por su parte el Banco 
Agrario viene cobrando in- 
tereses de prestamos otor- 
gados para la campaha agri
cola del aho pasado, pese a 
que se perdio por la lluvia 
y las inundaciones. La ayu- 
da brindada por el gobier- 
no es considerada total
mente insuficiente en rela
tion a la magnitud de los 
dahos. Pero lo que causa 
mas indignation en el pue
blo norteho es la suerte de 
botin en que los funciona- 
rios de diversos organismos 
convirtieron dichos fondos. 
Continuan aun las denun- 
cias sobre malversaciones e 
irregularidades que com- 
prometen a prefectos, diri- 
gentes de Accion Popular 
y funcionarios del gobier- 
no.

Ante todos estos hechos 
los campesinos han venido 
denunciando la insensibili-

Con este Paro que se de
sarrollo con todo exito el 
31 de enero, el Comite de 
Defensa del Agro de Piura 
y Tumbes ( que reune a la 
Federacion Regional Agra- 
ria de Piura y Tumbes, la 
Asociacion de Colonos de 
San Lorenzo y el Comite 
de Productores de Arroz 
principalmente) demanda- 
ba al Ministerio de Econo- 
mia ,y Finanzas, la condo
nation de las inversiones 
de la malograda campaha 
de 1982-83. Que todas las 
deudas anteriores a 1982 
junto con la de rehabilita
tion y de sostenimiento fa
miliar, se constituyan en 
una sola con una morato- 
ria de dos ahos.

Pero lo mas serio de esta 
situation es la indiferencia 
del gobierno para enfren- 
tarla y la lentitud y esca- 
sos fondos destinados a la 
recuperation de las zonas 
afectadas. Ante ello crece 
la exasperacion de la po- 
blacion y en especial de las 
organizaciones campesinas, 
que ven pasar los meses y 
no reciben ninguna ayuda.

Otro aspecto del proble
ma son los graves abuses 
que esta cometiendo el Ins- 
tituto Peruano de Seguri- 
dad Social (IPSS) ordenan- 
do embargos de bienes y 
ganado de empresas cam
pesinas y productores indi- 
viduales que no han podi
do cumplir con el pago de 
las cuotas patronales a cau-

Entre los puntos centra
les de la plataforma del pa
ro se encuentra la deman- 
da de la reconstruccion to
tal de la zona y la restitu- 
cion de los recortes al pre- 
supuesto del presente aho 
de CORPIURA y que el 
Zocalo Continental forma . 
parte de los alcances de la 
ley del canon jpetrolero, 
que de no ser asi veria dis- 
minuida su recaudacion.

Al Ministerio de Agricul
ture le exigen, la inmediata 
reubicacion de los agricul
tores que perdieron sus tie
rras y ,la anulacion de la re
solution suprema que hace 
revertir al Estado las tie
rras consideradas como 
eriazas.

Unos dfas despues el 
Frente Civico realizo un 
Cabildo Abierto con la 
asistencia de unos 500 
do dar un plazo al gobier
no para que de respuesta al 
pliego, de lo contrario se 
realizaria un paro regional 
indefinido. Asimismo el 
Comite de Defensa del 
Agro de Piura y Tumbes 
acordo ir a un paro indefi
nido a partir del 28 de fe- 
brero y coordinar acciones 
con los Frentes de Defensa 
de Cajamarca, La Libertad 
y Lambayeque.

A rafz del paro se han 
sucedido conversaciones de 
los dirigentes campesinos 
con el Ministro de Agricul
ture para concretar la con- 
donacion de la deuda con 
el Banco Agrario, pero no 
se ha dado ninguna dispo
sition oficial al respecto 
todavia.

Puno vive realmente un 
estado de catastrofe, agra- 
vado ahora por las inunda
ciones, y el gobiemo no 
atiende sus necesidades 
minimas. El diputado po- 
pulista Hugo Carbajal, ha 
denunciado el sabotaje del 
gobierno contra los pune- 
hos por la falta de ayuda 
en esta situacion de emer-

W- a situacion generada 
I . en, nuestro pais, a 

raiz de los desastres 
naturales del aho pasado 
lejos de mejorar permane- 
ce todavia muy dificil y 
las perspectives para este 
aho no son muy alentadd- 
ras tanto para Puno como 
para Piura y Tumbes, espe- 
cialmente para los campe
sinos.
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Xoticias 
Nacionales

La CCP que venia pro- 
moviendo tambien la nece- 
sidad de realizar un Paro 
National Agrario ha expre- 
sado su desacuerdo con la 
fecha adoptada para dicho 
paro. Este gremio senala 
que es necesario coordinar 
esta medida de lucha con 
otras que estan a punto de 
ser convocadas a nivel ge
neral por impulso de la 
CGTP, senala ademas la 
necesidad de preparar mas

Una energica denuncia 
de la “guerra sucia” en cur- 
so, y el repudio al terroris- 
mo de estado con el que se 
pretende responder a las 
acciones de Sendero Lumi
noso, estan contenidos en

CCP: DECLARACION DE 
HUANCAYO

Senala la CCP que en lo 
que va de enero a diciem- 
bre de 1983 han sido asesi- 
nados mas de 2,000 perso
nas y 140 se encuentran 
en situacion de detenidos- 
desaparecidos por accion 
de efectivos al mando del 
general Noel, jefe politico-

n el numero anterior 
de ANDENES sena- 
labamos que el go

biemo estaba preparando 
dos proyectos de ley que

La pretension del go- 
bierno de dictar dichos dis- 
positivos ha sido rechazada 
ya por el Consejo Unitario 
Nacional Agrario (CUNA) 
y por las fuerzas politicas 
de oposicion, APRA e Iz- 
quierda Unida. Se ha sena- 
lado que estos proyectos 
de ley tienen un caracter 
anti-constitucional y que 
violan leyes actualmente 
vigentes.

dicho paro en bases y por 
lo tanto realizarlo en fecha 
posterior.

Es lamentable que no 
haya habido mayor coor
dination entre estos dos 
importantes gremios como 
son la CCP y la CNA para 
Hegar a una medida de lu
cha conjunta. La diferen- 
cia de opinion entre am
bos solo produce confu
sion en el campesinado.

Al cierre de nuestra edi- 
cion hemos recibido noti- 
cias sobre el desarrollo del 
paro. Segun algunas fuen- 
tes periodisticas y voceros 
de la CNA, este se realizo 
exitosamente en el depar- 
tamento de lea donde va
ries campesinos fueron de- 
tenidos tras una violenta 
represion, y en Junin don-

Con este motive un gru- 
po de organizaciones agra- 
rias (CNA, FENCOCAFE, 
CGCP, CENECAMP) 11a- 
mb a la realizacion de un 
Paro Nacional Agrario de 
72 horas para los dias 1, 
2 y 3 de marzo. La desig
nation de las fechas res
pond ia a la oportunidad 
de hacer coincidir la medi
da de lucha con el Paro In- 
definido que iniciarian el 
28 de febrero el Frente de 
Defensa del Agro de Piura 
y Tumbes, al cual se suma- 
rian los Frentes de Ancash 
y Lambayeque.

La CCP por su parte se- 
halo que la medida se cum- 
plio parcialmente debido a 
que no hubo una participa
tion unitaria como en el 
paro agrario del 82. Espe- 
ramos en bien del campe
sinado que se superen 
pronto estas actitudes po- 
co unitarias entre estos dos 
gremios.

GRAVE AGRESION DEL 
GOBIERNO ¥ 
RESPUESTA 
CAMPESINA

significaban el golpe de 
gratia a la reforma agraria 
y que implicarian grandes 
cambios en la estructura 
de la tenencia de la tierra.

W" a Confederation Cam- 
H i pesina del Peru reali- 

zo en diciembre el 
12o. Plenario de su Comite 
Ejecutivo Nacional, en la 
ciudad de Huancayo. En 
esta reunion se evaluo la si
tuation nacional y en espe
cial la situacion de los de
rechos humanos en la zona 
central del pais. Como fru- 
to de ella se aprobo la De
claration de Huancayo en 
que la CCP denuncia y en- 
juicia las graves violaciones 
a los derechos humanos en 
las zonas de emergencia.

este documento. Se conde- 
na el uso generalizado de 
la tortura por las fuerzas 
militares y policiales, asf 
como la desaparicion-eli- 
minacion de personas dete- 
nidas por estos cuerpos, y 
los fusilamientos y asesina- 
tos masivos que se come- 
ten contra familias y co- 
munidades enteras (casos 
de Totos, Paras, Lucana- 
marca, Chaleos, Satica, 
Soccos).

Hoy es ya, casi segura la 
promulgation de dichos 
decretos.

participaran solo tres re- 
presentantes de estas orga
nizaciones y no pone limi- 
te al numero de represen- 
tantes del Ministerio, por 
lo cual las organizaciones 
agrarias quedaran sin duda 
en minoria en dichos orga- 
nismos.

El primer dispositive 
dicta normas sobre domi- 
nio, condominio de la tie
rra y parcelacion. Esta diri- 
gida a facilitar la parcela
cion de la tierra, su explo- 
tacion por terceros (cami- 
no a la conduction indirec- 
ta), permite el dominio so
bre la tierra de cualquier 
tipo de empresa, incluidas 
las sociedades anonimas y 
reintroduce el arrenda- 
miento de tierras. Tambien 
se refiere a las cooperativas 
azucareras propugnando el 
cambio de su modalidad 
empresarial y permitien- 
doles hacer convenios con 
terceros para la conduc
tion de la tierra. Finalmen- 
te este dispositive allana el 
camino para la compra- 
venta de tierras al autori- 
zar la transferencia de do
minio de tierras bajo con
duction campesina a em- 
presas privadas y permite a 
las SAIS y otras empresas 
asociativas gravar sus tie
rras.

de fue apoyado por un Pa
ro Departamental. La Fe
deration Cafetalera, otra 
de las convocantes del pa
ro, sehala que paralizaron 
campesinos de Chancha- 
mayo. La Convencibn y 
Lares, Quillabamba y en 
los valles de Sandia (Pu- 
no). En el norte del pais 
pararon las cooperativas 
azucareras de Lambayeque 
y algunas del departamen- 
to de Lima.

El otro dispositive nor
ma el funcionamiento de 
los Consejos Nacionales y 
cion entre el Ministerio y 
las organizaciones repre- 
las organizaciones repre- 
sentativas del agro. Lo mas 
saltante es que establece 
que en dichos Consejos

Los primeros dias de marzo se realizo un paro agrario en 
protesta por las medidas que pretende dictar el gobiemo.
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Noticias
Rationales

La CCP que venia pro- 
moviendo tambien la nece- 
sidad de realizar un Paro 
National Agrario ha expre- 
sado su desacuerdo con la 
fecha adoptada para dicho 
paro. Este gremio senala 
que es necesario coordinar 
esta medida de lucha con 
otras que estan a punto de 
ser convocadas a nivel ge
neral por impulse de la 
CGTP, sehala ademas la 
necesidad de preparar mas

Una energica denuncia 
de la “guerra sucia” en cur- 
so, y el repudio al terroris- 
mo de estado con el que se 
pretende responder a las 
acciones de Sendero Lumi
noso, estan contenidos en

CCP: DECLARACION DE 
HUANCAYO

Sehala la CCP que en lo 
que va de enero a diciem- 
bre de 1983 han sido asesi- 
nados mas de 2,000 perso
nas y 140 se encuentran 
en situacion de detenidos- 
desaparecidos por action 
de efectivos al mando del 
general Noel, jefe politico-

La pretension del go- 
bierno de dictar dichos dis- 
positivos ha sido rechazada 
ya por el Consejo Unitario 
Nacional Agrario (CUNA) 
y por las fuerzas politicas 
de oposicion, APRA e Iz- 
quierda Unida. Se ha seha- 
lado que estos proyectos 
de ley tienen un caracter 
anti-constitucional y que 
violan leyes actualmente 
vigentes.

n el numero anterior 
de ANDENES seha- 
labamos que el go

biemo estaba preparando 
dos proyectos de ley que

dicho paro en bases y por 
lo tanto realizarlo en fecha 
posterior.

Es lamentable que no 
haya habido mayor coor- 
dinacibn entre estos dos 
importantes gremios como 
son la CCP y la CNA para 
Hegar a una medida de lu
cha conjunta. La diferen- 
cia de opinion entre am
bos solo produce confu
sion en el campesinado.

Al cierre de nuestra edi- 
cion hemos recibido noti- 
cias sobre el desarrollo del 
paro. Segun algunas fuen- 
tes periodisticas y voceros 
de la CNA, este se realizo 
exitosamente en el depar- 
tamento de lea donde va
ries campesinos fueron de- 
tenidos tras una violenta 
represion, y en Junin don-

Con este motive un gru- 
po de organizaciones agra- 
rias (CNA, FENCOCAFE, 
CGCP, CENECAMP) 11a- 
mb a la realization de un 
Paro Nacional Agrario de 
72 horas para los dias 1, 
2 y 3 de marzo. La desig
nation de las fechas res
pond ia a la oportunidad 
de hacer coincidir la medi
da de lucha con el Paro In- 
definido que iniciarian el 
28 de febrero el Frente de 
Defensa del Agro de Piura 
y, Tumbes, al cual se suma- 
rian los Frentes de Ancash 
y Lambayeque.

La CCP por su parte se- 
halb que la medida se cum- 
plib parcialmente debido a 
que no hubo una participa- 
cibn unitaria como en el 
paro agrario del 82. Espe- 
ramos en bien del campe
sinado que se superen 
pronto estas actitudes po- 
co unitarias entre estos dos 
gremios.

W" a Confederation Cam- 
H i pesina del Peru reali- 

zb en diciembre el 
12o. Plenario de su Comite 
Ejecutivo Nacional, en la 
ciudad de Huancayo. En 
esta reunion se evalub la si
tuation nacional y en espe
cial la situation de los de
rechos humanos en la zona 
central del pais. Como fru- 
to de ella se aprobb la De
claration de Huancayo en 
que la CCP denuncia y en- 
juicia las graves violaciones 
a los derechos humanos en 
las zonas de emergencia.

GRAVE AGRESION DEL 
GOBIERNO ¥ 
RESPUESTA 
CAMPESINA

significaban el golpe de 
gratia a la reforma agraria 
y que implicarian grandes 
cambios en la estructura 
de la tenencia de la tierra.

este documento. Se conde- 
na el uso generalizado de 
la tortura por las fuerzas 
militares y policiales, asi 
como la desaparicibn-eli- 
minacibn de personas dete- 
nidas por estos cuerpos, y 
los fusilamientos y asesina- 
tos masivos que se come- 
ten contra familias y co- 
munidades enteras (casos 
de Totos, Paras, Lucana- 
marca, Chaleos, Satica, 
Soccos).

Hoy es ya, casi segura la 
promulgation de dichos 
decretos.

participaran solo tres re- 
presentantes de estas orga- 
nizaciones y no pone limi- 
te al numero de represen- 
tantes del Ministerio, por 
lo cual las organizaciones 
agrarias quedaran sin duda 
en minoria en dichos orga- 
nismos.

de fue apoyado por un Pa
ro Departamental. La Fe
deration Cafetalera, otra 
de las convocantes del pa
ro, sehala que paralizaron 
campesinos de Chancha- 
mayo. La Convencibn y 
Lares, Quillabamba y en 
los valles de Sandia (Pu- 
no). En el norte del pais 
pararon las cooperativas 
azucareras de Lambayeque 
y algunas del departamen- 
to de Lima.

El otro dispositive nor
ma el funcionamiento de 
los Consejos Nacionales y 
cion entre el Ministerio y 
las organizaciones repre- 
las organizaciones repre- 
sentativas del agro. Lo mas 
saltante es que establece 
que en dichos Consejos

El primer dispositivo 
dicta normas sobre domi- 
nio, condominio de la tie
rra y parcelacibn. Esta diri- 
gida a facilitar la parcela
cibn de la tierra, su explo- 
tacibn por terceros (cami- 
no a la conduccibn indirec- 
ta), permite el dominio so
bre la tierra de cualquier 
tipo de empresa, incluidas 
las sociedades anbnimas y 
reintroduce el arrenda- 
miento de tierras. Tambien 
se refiere a las cooperativas 
azucareras propugnando el 
cambio de su modalidad 
empresarial y permitien- 
doles hacer convenios con 
terceros para la conduc
cibn de la tierra. Finalmen- 
te este dispositivo allana el 
camino para la compra- 
venta de tierras al autori- 
zar la transferencia de do
minio de tierras bajo con
duccibn campesina a em- 
presas privadas y permite a 
las SAIS y otras empresas 
asociativas gravar sus tie
rras.

Los primeros dias de marzo se realizo un paro agrario en 
protesta por las medidas que pretende dictar el gobiemo.
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militar de la region. Entre 
estos desaparecidos se en- 
cuentra el dirigente de la 
CCP Julio Orosco, secreta- 
rio de Defensa de la Fede- 
racidn Campesina del Valle 
Rio Apurfmac.

LA CCP Y LA SALIDA 
POLITICA A LA 

SITUACION

hace un llamado para po- 
nernos de pie y frenarla, 
senalando que la paz dura- 
dera solo puede basarse en 
la justicia.

PLATAFORMA DE 
LUCHA

TERCER COLOQUIO 
SOBRE LA NUEVA ' 
CONQUISTA DE LA 

SELVA

de comunidades nativas, la 
cual estuvo integrada por 
nativos de diferentes co
munidades de la selva pe
ruana.

2. Que se de fiel cumpli- 
miento al artfculo 35 de 

la Constitucion del Peru, 
segun el cual se debe reali- 
zar una ensenanza adecua- 
da a la necesidad de las co
munidades. Para esto se de- 
ben crear institutos peda-

“Los campesinos perua- 
nos reclamamos la necesi
dad de una solucion politi- 
ca a la situacion actual que 
necesariamente incluye el 
dialogo politico, la tregua 
militar, el retiro de las FF. 
A A. de las zonas de emer- 
gencia a la par que la cons
titucion de un Gobierno 
Regional de Emergencia 
integrado por las organiza- 
ciones representativas de la 
zona que encare un Progra- 
ma Regional de Desarrollo 
y Justicia Social”.

gogicos bilingiies, indepen- 
dientes del ILV y que co- 
rrespondan a las realidades 
de las poblaciones nativas.

4. Las organizaciones que 
brindan su apoyo a las 

comunidades nativas deben 
tener en cuenta nuestras 
necesidades y en con junto 
con las organizaciones de
ben planificarse programas 
de desarrollo que permitan 
elevar el nivel de vida y res- 
petar nuestras culturas”.

Las comunidades nativas tie- 
nen derecho a su autodeter- 
minacidn.

En lo que se refiere a las 
fuerzas del agro, la CCP 
llama a realizar una Asam- 
blea de Delegados del 
CUNA y asambleas regio
nales para encarar los agu- 
dos problemas del campo 
y preparar el Paro Nacio- 
nal Agrario.

La CCP hace un llamado 
inmediato para que se con- 
forme una Comision Civi- 
ca que investigue la situa
cion de los derechos hurna- 
nos en las zonas de emer
gencia y llama a organis- 
mos internacionales a que 
se hagan presentes en el 
Peru para investigar las de- 
nuncias.

A esto se suman los in- 
tentos del gobierno por re- 
privatizar las CAPs azuca- 
reras y por obligar a que 
los campesinos y las empre- 
sas campesinas pongan su 
tierra como garantia del 
credito, con lo cual se abre 
las puertas al retorno de 
los terratenientes. Ademas 
por la via de la legalizacion 
de las parcelaciones se bus- 
ca abrir el mercado de tie- 
rras en beneficio de empre-

Como resultado de los 
debates se elaboro una De- 
claracidn Final, de la cual 
presentamos a continua- 
cion los parrafos correspon- 
dientes a las alternativas 
planteadas en la comision

El impulse a la realiza- 
cion de encuentros regio
nales de frentes de defen
sa, municipios, gremios, 
etc. en camino a un en- 
cuentro nacional y de un 
paro nacional agrario en 
camino al paro cfvico na

cional, son las tareas cen
trales planteadas. Asimis- 
mo se propone que los mu
nicipios orienten su esfuer- 
zo a la tarea de organizar 
al pueblo para resolver sus 
problemas y que se ocupen 
no solo de los problemas 
de la ciudad sino tambien 
de los del campo.

En otra parte del docu- 
mento, la CCP analiza la 
politica del gobierno seha- 
lando que 1983 ha sido un 
aho de desastre economico 
y que para 1984 el panora
ma es muy dificil, en espe
cial para el campo. La zo
na sur y norte del pais 
afectadas por los desastres 
naturales no han recibido 
atencion adecuada y las 
principales obras de recons- 
truccion no han sido cul- 
minadas.

3. Las comunidades nati
vas debemos preocupar- 

nos por la auto-determina- 
cion de nuestras naciones. 
No olvidemos que vivimos 
en un mundo capitalista 
que nos divide y nos opri
me en forma igual como a 
los campesinos, obreros y 
demas marginados del sis- 
tema. Frente a esta situa
cion sentimos la necesidad 
de unimos entre nativos 
para tener mas fuerza en la 
lucha para construir una 
sociedad mas justa.

sas urbanizadoras y del ca
pital bancario y comercial.

Frente a esta situacion 
la CCP hace un llamado a 
que el gobierno respete la 
voluntad popular manifes- 
tada en las elecciones, y 
cambie su politica econo- 
•mica, atendiendo las nece
sidades del pueblo y en es
pecial del campo.

el 21 al 26 de no- 
■ H viembre de 1983 se 

llevo a cabo este ter- 
cer Coloquio, el cual estu
vo orientado a analizar los 
aspectos que se consideran 
mas urgentes dentro de 
la problematica amazdnica. 
Los temas tratados que fue- 
ron trabajados en comisio- 
nes fueron: el modelo de 
desarrollo, reflexiones so- 
bre el concept© de etnia y 
clase, presiones actuales 
sobre la amazonia perua
na, presencia de diversas 
instituciones en la amazo
nia, comunidades nativas: 
balance y alternativas.

1. Intensificar una campa- 
na que permita la acele- 

racion del reconocimiento 
de las comunidades nativas, 
de Jas demarcaciones, titula- 
cion y ampliacion de sus 
territorios respetando las 
posesiones tradicionales.

“La CCP, que ha recha- 
zado con anterioridad el 
uso del terror y los deno- 
minados ajusticiamientos 
de Sender© Luminoso asi 
como su pretension de im- 
poner sus planteamientos 
autoritariamente al campe- 
sinado pasando por encima 
de su propia organizacion 
interna, llama la atencion 
del pueblo peruano y de 
la comunidad internacional 
ante el desarrollo de una 
militarizacion del pais que 
amenaza con arrasar con 
nuestros mas elementales 
derechos”.

Consciente de la ola de 
violencia y militarizacion 
creciente en el pais, la CCP

En su reunion de iIua>u ay n la CCI1 m reajirmd en la hnea de lucha aprobada en su 
aho pasado.
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militar de la region. Entre 
estos desaparecidos se en- 
cuentra el dirigente de la 
CCP Julio Orosco, secreta- 
rio de Defensa de la Fede- 
racion Campesina del Valle 
Rio Apurimac.

Consciente de la ola de 
violencia y militarizacidn 
creciente en el pais, la CCP

LA CCP Y LA SALIDA 
POLITICA A LA 

SITUACION

hace un llamado para po- 
nernos de pie y frenarla, 
senalando que la paz dura- 
dera solo puede basarse en 
la justicia.

PLATAFORMA DE 
LUCHA

TERCER COLOQUIO 
SOBRE LA NUEVA 
CONQUISTA DE LA 

SELVA

de comunidades nativas, la 
cual estuvo integrada por 
natives de diferentes co
munidades de la selva pe
ruana.

2. Que se de fiel cumpli- 
miento al articulo 35 de 

la Constitucion del Peru, 
segun el cual se debe reali- 
zar una ensenanza adecua- 
da a la necesidad de las co
munidades. Para esto se de- 
ben crear institutes peda-

“Los campesinos perua- 
nos reclamamos la necesi
dad de una solucibn politi- 
ca a la situacion actual que 
necesariamente incluye el 
dialogo politico, la tregua 
militar, el retiro de las FF. 
AA. de las zonas de emer- 
gencia a la par que la cons
titucion de un Gobierno 
Regional de Emergencia 
integrado por las organiza- 
ciones representativas de la 
zona que encare un Progra- 
ma Regional de Desarrollo 
y Justicia Social”.

gogicos bilingiies, indepen- 
dientes del ILV y que co- 
rrespondan a las realidades 
de las poblaciones nativas.

A esto se suman los in- 
tentos del gobierno por re- 
privatizar las CAPs azuca- 
reras y por obligar a que 
los campesinos y las empre- 
sas campesinas pongan su 
tierra como garantia del 
credito, con lo cual se abre 
las puertas al retorno de 
los terratenientes. Ademas 
por la via de la legalizacion 
de las parcelaciones se bus- 
ca abrir el mercado de tie- 
rras en beneficio de empre-

En su reuniiin de liuancayo la CC1‘ 
aiio pasado.

En lo que se refiere a las 
fuerzas del agro, la CCP 
llama a realizar una Asam- 
blea de Delegados del 
CUNA y asambleas regio
nales para encarar los agu- 
dos problemas del campo 
y preparar el Paro Nacio- 
nal Agrario.

La CCP hace un llamado 
inmediato para que se con- 
forme una Comision Civi- 
ca que investigue la situa
cion de los derechos huma- 
nos en las zonas de emer
gencia y llama a organis- 
mos internacionales a que 
se hagan presentes en el 
Peru para investigar las de- 
nuncias.

El impulso a la realiza
tion de encuentros regio
nales de frentes de defen
sa, municipios, gremios, 
etc. en camino a un en- 
cuentro national y de un 
paro national agrario en 
camino al paro civico na-

Como resultado de los 
debates se elaboro una De
claration Final, de la cual 
presentamos a continua
tion los parrafos correspon- 
dientes a las alternativas 
planteadas en la comision

cional, son las tareas cen
trales planteadas. Asimis- 
mo se propone que los mu
nicipios orienten su esfuer- 
zo a la tarea de organizar 
al pueblo para resolver sus 
problemas y que se ocupen 
no solo de los problemas 
de la ciudad sino tambien 
de los del campo.

En otra parte del docu- 
mento, la CCP analiza la 
politica del gobierno seha- 
lando que 1983 ha sido un 
aho de desastre econbmico 
y que para 1984 el panora
ma es muy dificil, en espe
cial para el campo. La zo
na sur y norte del pais 
afectadas por los desastres 
naturales no han recibido 
atencion adecuada y las 
principales obras de recons- 
truccion no han sido cul- 
minadas.

3. Las comunidades nati
vas debemos preocupar- 

nos por la auto-determina- 
cion de nuestras naciones. 
No olvidemos que vivimos 
en un mundo capitalista 
que nos divide y nos opri
me en forma igual como a 
los campesinos, obreros y 
demas marginados del sis- 
tema. Frente a esta situa
tion sentimos la necesidad 
de unimos entre nativos 
para tener mas fuerza en la 
lucha para construir una 
sociedad mas justa.

4. Las organizaciones que 
brindan su apoyo a las 

comunidades nativas deben 
tener en cuenta nuestras 
necesidades y en conjunto 
con las organizaciones de
ben planificarse programas 
de desarrollo que permitan 
elevar el nivel de vida y res- 
petar nuestras culturas”.

sas urbanizadoras y del ca
pital bancario y comercial.

Frente a esta situacion 
la CCP hace un llamado a 
que el gobierno respete la 
voluntad popular manifes- 
tada en las elecciones, y 
cambie su politica econd- 
•mica, atendiendo las nece
sidades del pueblo y en es
pecial del campo.

'■ X el 21 al 26 de no- 
E ■ viembre de 1983 se 

llevo a cabo este ter- 
cer Coloquio, el cual estu
vo orientado a analizar los 
aspectos que se consideran 
mas urgentes dentro de 
la problematica amazdnica. 
Los temas tratados que fue- 
ron trabajados en comisio- 
nes fueron: el modelo de 
desarrollo, reflexiones so- 
bre el concepto de etnia y 
clase, presiones actuales 
sobre la amazonia perua
na, presencia de diversas 
instituciones en la amazo
nia, comunidades nativas: 
balance y alternativas.

1. Intensificar una campa
ha que permita la acele- 

racidn del reconocimiento 
de las comunidades nativas, 
de Jas demarcaciones, titula- 
cidn y ampliation de sus 
territorios respetando las 
posesiones tradicionales.

“La CCP, que ha recha- 
zado con anterioridad el 
uso del terror y los deno- 
minados ajusticiamientos 
de Sender© Luminoso asi 
como su pretension de im- 
poner sus planteamientos 
autoritariamente al campe- 
sinado pasando por encima 
de su propia organization 
interna, llama la atencion 
del pueblo peruano y de 
la comunidad international 
ante el desarrollo de una 
militarizacidn del pais que 
amenaza con arrasar con 
nuestros mas elementales 
derechos”.

Las comunidades nativas tie- 
nen derecho a su autodeter- 
minacion.
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un juicio?

Una diferencia importante

si nos quieren iniciar

12 13
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^Si alguien se presenta di- 
ciendo que es el dueno de 
la tierra?

For lo general, el propie- 
tario tiene la posesion del 
terreno del que es dueno, 
pero no siempre es asi.

COMO DEFENDER LA 
POSESION DE LA 

TIERRA

1(3 n l°s numeros ante- 
riores de ANDENES 
hemos visto como se 

realizan los tramites para 
lograr el reconocirniento 
de Comunidades Campesi- 
nas, Grupos Campesinos, or- 
ganizaciones de producto- 
res, entre otros. Pero, si a al- 
guno de nosotros nos quie
ren quitar la posesion de la

Esta pregunta admite 
dos respuestas, de acuerdo 
a quien sea la persona que 
esta trabajando la tierra, o 
sea3 si es que es propietario 
o solo un poseedor.

Pagina
Legal

La posesion es un dere
cho muy importante que 
las leyes agrarias conside- 
ran que debe defenderse, 
para lo cual facilitan varios 
camin os.

son cosas bastante distin- 
tas. Decimos que hay pro- 
piedad de un terreno cuan- 
do hay un dueno de ella 
(sea que lo haya adquirido 
por compra-venta, por he- 
rencia o por adjudicacion 
de la Reforma Agraria). En 
cambio, hay posesion cuan- 
do quien la ocupa y traba- 
ja no es el dueno, sino ge- 
neralmente alguien que tie
ne relacion con este (caso 
del arrendatario, el usufruc- 
tuario u otro).

Si a quien se le reclama 
la propiedad de la tierra es 
al propietario, entonces la 
respuesta (y la defensa) es 
bastante sencilia, pues la 
ley y la Constitucion am- 
paran al propietario de la 
tierra. Por supuesto que 
tendra que exhibir los do- 
cumentos en los cuales se 
basa la propiedad de la tie
rra que posee, pero cuenta 
ademas con un elemento 
de prueba importantisimo: 
la posesion de la tierra. Pe
ro sobre el caso del propie
tario de tierras que preten- 
de defenderla frente a otra 
persona que alega tambien 
tener derecho a la propie
dad nos ocuparemos en 
un numero siguiente de 
ANDENES. Veamos ahora 
la defensa del poseedor.

^Como se defiende el que 
es solo un poseedor?

Si la forma de perturbar 
nuestra posesion es con he- 
chos (molestias y provoca- 
ciones), la ley ha estableci- 
do un tipo de juicios don- 
de se cautela la posesion y 
cuyo tramite debe ser bas
tante breve, nos referimos 
a los Interdictos. Los Inter- 
dictos son de varios tipos y 
cada uno de ellos busca lo
grar algo precise. Para el 
caso que estamos exami- 
nando nos pueden ser uti
les el interdicto de retener 
(que busca que el Juez or- 
dene a la persona que nos 
molesta que deje de per
turbar nuestra posesion, 
sea por sus propios actos o 
a traves de otras personas) 
y el interdicto de recobrar 
(se usa cuando se nos ha 
despojado, ilegalmente, de 
la posesion que mantenia- 
mos, por lo que el Juez de
be ordenar que se nos res- 
tituya en la posesion) (Ver 
ANDENES No. 11 y No. 
13).

Efectivamente, si alguien 
pretende perturbar nuestra 
pacifica posesion y por 
medio de la fuerza quiere 
despojamos de la posesion, 
la ley (art. 830 del Codigo 
Civil) permite repeler la 
fuerza que se emplee con
tra el poseedor, esto es, fa- 
culta tambien a emplear 
medios de fuerza. Pero, de
be tenerse presente que la 
respuesta a la agresion tie
ne que estar de acuerdo 
con las circunstancias para 
que este permitido, pues 
sino estariamos cometien- 
do un acto delictivo. Para 
poner un ejemplo, un tan- 
to exagerado: si el vecino 
nos derriba un cerco para 
invadir nuestro terreno, de 
ninguna manera. podemos 
ir a apalearlo.

Por otro lado, si nuestra 
posesion es mayor de 5 
anos y podemos probaria, 
lo que convendra es iniciar 
un juicio por “prescripcion 
adquisitiva” ante el Juez 
de Tierras, porque de acuer
do al art. 8o. de la Ley de 
Reforma Agraria aquel que 
ha poseido para si un 
predio rustico por mas de 
cinco anos (poseyendolo 
como si fuera el dueno uni- 
co) lo adquiere por “pres
cripcion”, esto es, por el 
simple paso del tiempo sin 
que otro haya ejercitado la 
posesion o propiedad so
bre esa tierra.

Debemos tener presente 
que si alguien nos quiere 
iniciar un juicio, por via de 
interdictos, y nosotros te- 
nemos mas de un aho en la 
posesion del terreno, la ley 
nos permite rechazar cual- 
quier interdicto que se nos 
interponga (art. 831 del 
Codigo Civil).

Aunque pueden resultar 
muy parecidos para la ^en- 
te del campo, la posesion y 
la propiedad de un predio

tierra que trabajamos iQue 
podemos hacer? iComo 
podemos defender nuestra 
posesion?
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un juicio?

tierra que trabajamos ^Qiie

Una diferencia importante

si nos quieren iniciar
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podemos hacer? ^Como 
podemos defender nuestra 
posesion?

^Si alguien se presenta di- 
ciendo que es el dueno de 
la tierra?

I
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Por lo general, el propie- 
tario tiene la posesion del 
terreno del que es dueno, 
pero no siempre es asi.

COMO DEFENDER LA 
POSESION DE LA 

TIERRA

■ n los numeros ante- 
gH, riores de ANDENES 

hemos visto como se 
realizan los tramites para 
lograr el reconocimiento 
de Comunidades Campesi- 
nas, Grupos Campesinos, or- 
ganizaciones de producto- 
res, entre otros. Pero, si a al- 
guno de nosotros nos quie
ren quitar la posesion de la

Esta pregunta admite 
dos respuestas, de acuerdo 
a quien sea la persona que 
esta trabajando la tierra, o 
sea3 si es que es propietano 
o solo un poseedor.
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son cosas bastante distin- 
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piedad de un terreno cuan- 
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(sea que lo haya adquirido 
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de la Reforma Agraria). En 
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al propietario, entonces la 
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paran al propietario de la 
tierra; Por supuesto que 
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cumentos en los cuales se 
basa la propiedad de la tie
rra que posee, pero cuenta 
ademas con un elemento 
de prueba importantisimo: 
la posesion de la tierra. Pe
ro sobre el caso del propie
tario de tierras que preten- 
de defenderla frente a otra 
persona que alega tambien 
tener derecho a la propie
dad nos ocuparemos en 
un numero siguiente de 
ANDENES. Veamos ahora 
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es solo un poseedor?
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(se usa cuando se nos ha 
despojado, ilegalmente, de 
la posesion que mantenia- 
mos, por lo que el Juez de
be ordenar que se nos res- 
tituya en la posesion) (Ver 
ANDENES No. 11 y No. 
13).

Debemos tener presente 
que si alguien nos quiere 
iniciar un juicio, por via de 
interdictos, y nosotros te- 
nemos mas de un aho en la 
posesion del terreno, la ley 
nos permite rechazar cual- 
quier interdicto que se nos 
interponga (art. 831 del 
Codigo Civil).

Efectivamente, si alguien 
pretende perturbar nuestra 
pacifica posesion y por 
medio de la fuerza quiere 
despojamos de la posesion, 
la ley (art. 830 del Codigo 
Civil) permite repeler la 
fuerza que se emplee con
tra el poseedor, esto es, fa- 
culta tambien a emplear 
medios de fuerza. Pero, de
be tenerse presente que la 
respuesta a la agresion tie
ne que estar de acuerdo 
con las circunstancias para 
que este permitido, pues 
sino estariamos cometien- 
do un acto delictivo. Para 
poner un ejemplo, un tan- 
to exagerado: si el vecino 
nos derriba un cerco para 
invadir nuestro terreno, de 
ninguna manera. podemos 
ir a apalearlo.

Por otro lado, si nuestra 
posesion es mayor de 5 
anos y podemos probaria, 
lo que convendra es iniciar 
un juicio por “prescripcion 
adquisitiva” ante el Juez 
de Tierras, porque de acuer
do al art. 80. de la Ley de 
Reforma Agraria aquel que 
ha poseido para si un 
predio rustico por mas de 
cinco anos (poseyendolo 
como si fuera el dueno uni- 
co) lo adquiere por “pres
cripcion”, esto es, por el 
simple paso del tiempo sin 
que otro haya ejercitado la 
posesion o propiedad so
bre esa tierra.

Aunque pueden resultar 
muy parecidos para la gen
ie del campo, la posesion y 
la propiedad de un predio
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LA FUNCION DEL 
LIDER EN EL GRUPO

El grupo reacciona del 
siguiente modo:

Es importante, pues, co- 
nocer los diferentes tipos 
de liderazgo. Veamos:

EL LIDER 
AUTORITARIO

b)Informaciones: el lider 
autoritario promueve la 

desinformacion, el secreto.

El grupo reacciona del 
siguiente modo:

— Hay resistencia contra 
las iniciativas del lider, no 
colaboran con entusiasmo, 
murmuran, no hay solida- 
ridad de grupo,.

— Se produce una des- 
confianza entre los miem- 
bros del grupo.

— Quiere tener siempre la 
ultima palabra, no sabe 

dialogar.

a) Relaciones: el lider au
toritario ocasiona: mie- 

do, desconfianza.

c) Objetivos: el lider busca 
figurar, manipular e im- 

poner su propia voluntad.

La estructura del grupo 
que tiene un lider autorita
rio, muestra las siguientes 
caracteristicas:

— No hay un ambiente 
abierto para dar y recibir 
informaciones.

1) Falta de interes en los 
asuntos del grupo.

EL LIDER 
DEMOCRATICO

^Como actua el Lider 
Democratico y cual es la 
reaccion del grupo frente a 
el? Veamos:

Los miembros del grupo 
discuten abiertamente, se 
aceptan criticas y hacen 
las tareas solidariamente.

b) Informaciones: el lider 
democratico las da abier

tamente y acoge las ideas 
ajenas.

a) Relaciones: el lider de
mocratico es abierto, tie

ne confianza en si mismo 
y en los demas.

Los miembros del grupo 
se comunican mejor, libres 
de miedo y presiones.

1

I

I
I
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— Controla todas las infor
maciones importantes, 

para ser siempre el la per
sona mejor informada del 
grupo.

For ultimo, la posesion 
se acredita plenamente du
rante el juicio ante el Juez 
de Tierras si es que se pide 
inspeccion ocular.

— Los miembros del gru
po buscan seguridad en la 
formacion de pequehos 
subgrupos para defenderse 
mutuamente.

— Existe un cierto mie
do de hablar (no decir de- 
masiado, esperar que hable 
el lider o alguien importan
te para “no meter la pa- 
ta”).

El mismo Ministerio de 
Agriculture puede otorgar- 
nos tambien un certificado 
de posesion si trabajamos 
la tierra. Otra prueba, aun- 
que menos adecuada pue
de ser los recibos que ex- 
tiende el Ingeniero a cargo 
del Distrito de Riego.

3) Disciplina demasiado ri- 
gida.

Pero, en todo caso, si se 
nos inicia un juicio hay po- 
sibilidades de argumentar 
la posesion de la tierra, de 
forma tai que se ampare 
dicha posesion.

iComo se puede acreditar 
la posesion?

Hay varias formas de 
acreditar la posesion de un 
predio rustico.

La forma mas facil, pero 
al mismo tiempo menos se- 
gura o formal, es presen- 
tando testigos que acredi- 
ten que venimos poseyen- 
do el fundo desde la epoc? 
senalada.

Si es que hay alguna re
lation contractual entre el 
dueno y el poseedor, la 
mejor manera de probar 
nuestra posesion sera mos- 
trando el contrato, sea este 
de arrendamiento, de so- 
ciedad, de trabajo usufruc- 
tp u otro tipo de contrato, 
por el que se pruebe nues- 
tro derecho a poseer dicha 
tierra.

A veces, al comienzo, 
los miembros de un grupo 
quedan impresionados por 
uno que habla mucho; “sa
be hablar bien”, dicen. . . 
Sin embargo, el estilo de 
direccion de un lider no se 
manifiesta por su manera 
de HABLAR, lo que cuen- 
ta es su manera de AC- 
TUAR y comportarse en el 
interior del grupo.

— Promueve la participa
tion de todos en la to- 

ma de decisiones.

Si el.predio nos fue ad- 
judicado por la Reforma 
'Agraria habra que mostrar 
el contrato de adjudica
tion suscrito con la Direc
tion de Reforma Agraria.

2)Rivalidad: mucha preo- 
cupacion por el poder y 

la influencia.

— Desconfia de la capaci- 
dad de los miembros del

grupo y tiene miedo a que 
otro le quite su puesto.

— Trata de manipular, abu- 
sando de su autoridad.

iComo actua el Lider 
Autoritario y cual es la 
reaccion del grupo frente a 
el? Veamos:

— Tiene confianza en 
grupo y en las cualida- 

des y capacidades de los 
demas.

urante el ano 1983, 
□ ■ en los cuatro nume- 

ros de “Andenes” 
ofrecimos varias ideas para 
apoyar la marcha de los 
grupos en el area rural. Los 
grupos en el campo general- 
mente tienen asesor o pro
moter cuya labor debe ser 
de apoyo y esclarecimien- 
to, no de direccion. Sin 
embargo, siempre surgen 
lideres y de la forma como 
se portan estos lideres de- 
pende, en gran parte, el 
avance y la madurez del 
grupo.

0 /
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AUTORITARIO

b) Informaciones: el lider 
autoritario promueve la 
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El grupo reacciona del 
siguiente modo:

— Hay resistencia contra 
las iniciativas del lider, no 
colaboran con entusiasmo, 
murmuran, no hay solida- 
ridad de grupo,.

— Se produce una des- 
confianza entre los miem- 
bros del grupo.

— Quiere tener siempre la 
ultima palabra, no sabe 

dialogar.

a) Relaciones: el lider au
toritario ocasiona: mie- 

do, desconfianza.

El grupo reacciona del 
siguiente modo:

c) Objetivos: el lider busca 
figurar, manipular e im- 

poner su propia voluntad.

La estructura del grupo 
que tiene un lider autorita
rio, muestra las siguientes 
caracteristicas:

— No hay un ambiente 
abierto para dar y recibir 
informaciones.

1) Falta de interes en los 
asuntos del grupo.

EL LIDER 
DEMOCRATICO

iComo actua el Lider 
Democratico y cual es la 
reaccion del grupo frente a 
el? Veamos:

Los miembros del grupo 
discuten abiertamente, se 
aceptan criticas y hacen 
las tareas solidariamente.

b) Informaciones: el lider 
democratico las da abier

tamente y acoge las ideas 
ajenas.

a) Relaciones: el lider de
mocratico es abierto, tie

ne confianza en si mismo 
y en los demas.

Los miembros del grupo 
se comunican mejor, libres 
de miedo y presiones.
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— Controla todas las infor
maciones importantes, 

para ser siempre el la per
sona mejor informada del 
grupo.

— Los miembros del gru
po buscan seguridad en la 
formacion de pequehos 
subgrupos para defenderse 
mutuamente.

El mismo Ministerio de 
Agriculture puede otorgar- 
nos tambien un certificado 
de posesion si trabajamos 
la tierra. Otra prueba, aun- 
que menos adecuada pue
de ser los recibos que ex- 
tiende el Ingeniero a cargo 
del Distrito de Riego.

For ultimo, la posesion 
se acredita plenamente du
rante el juicio ante el Juez 
de Tierras si es que se pide 
inspeccion ocular.

— Existe un cierto mie
do de hablar (no decir de- 
masiado, esperar que hable 
el lider o alguien importan- 
te para “no meter la pa- 
ta”).

Es importante, pues, co- 
nocer los diferentes tipos 
de liderazgo. Veamos:

3) Disciplina demasiado ri- 
gida.

Pero, en todo caso, si se 
nos inicia un juicio hay po- 
sibilidades de argumentar 
la posesion de la tierra, de 
forma tai que se ampare 
dicha posesion.
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iComo se puede acreditar 
la posesion?

Si es que hay alguna re
lation contractual entre el 
dueno y el poseedor, la 
mejor man era de probar 
nuestra posesion sera mos- 
trando el contrato, sea este 
de arrendamiento, de so- 
ciedad, de trabajo usufruc- 
to u otro tipo de contrato, 
por el que se pruebe nues- 
tro derecho a poseer dicha 
tierra.

A veces, al comienzo, 
los miembros de un grupo 
quedan impresionados por 
uno que habla mucho; “sa
be hablar bien”, dicen. . . 
Sin embargo, el estilo de 
direction de un lider no se 
manifiesta por su manera 
de HABLAR, lo que cuen- 
ta es su manera de AC- 
TUAR y comportarse en el 
interior del grupo.

— Promueve la participa- 
cion de todos en la to- 

ma de decisiones.

Hay varias formas de 
acreditar la posesion de un 
predio rustico.

La forma mas facil, pero 
al mismo tiempo menos se- 
gura o formal, es presen- 
tando testigos que acredi- 
ten que venimos poseyen- 
do el fundo desde la epoc? 
senalada.

Si el.predio nos fue ad- 
judicado por la Reforma 
Agraria habra que mostrar 
el contrato de adjudica- 
cion suscrito con la Direc
tion de Reforma Agraria.

iComo actua el Lider 
Autoritario y cual es la 
reaccion del grupo frente a 
el? Veamos:

2)Rivalidad: mucha preo- 
cupacion por el poder y 

la influencia.

— Desconfia de la capaci- 
dad de los miembros del

grupo y tiene miedo a que 
otro le quite su puesto.

— Trata de manipular, abu- 
sando de su autoridad.

— Tiene confianza en el 
grupo y en las cualida- 

des y capacidades de los 
demas.

urante el ano 1983, 
■ ■ en los cuatro nume- 

ros de “Andenes” 
ofrecimos varias ideas para 
apoyar la marcha de los 
grupos en el area rural. Los 
grupos en el campo general- 
mente tienen asesor o pro
moter cuya labor debe ser 
de apoyo y esclarecimien- 
to, no de direccion. Sin 
embargo, siempre surgen 
lideres y de la forma como 
se portan estos lideres de- 
pende, en gran parte, el 
avance y la madurez del 
grupo.
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Religiosidad Popular
Vamos conversando:

SEMANASANTA

MUERTE DEL JUSTO
— Aceptacion mutua.

(Lc.

NUEVA VIDA

DOMINGO DE RAMOS

Gesto de Jesus

2) Quiere hacer todo solo.1

i

2) Comparte las tareas.

1716

T

Lider Autoritario

1) Habla mucho de yo.. .yo.

4) Ayuda a que cada perso
na en el grupo aporte lo 

mejor de sus ideas y traba- 
je en igualdad de condicio- 
nes.

Lider Democratico

1) Habla en terminos de no- 
sotros.

3)Estiinula la rivalidad y 
pasividad entre los miem- 

bros.

l)Se distribuye mejor el 
trabajo.

^EN TU GRUPO, DONDE 
SE UBICA EL LIDER?

c) Objetivos del lider de
mocratico:

I
I

rezamos por 
Jos difuntbs.

procesion con el b 
Sehor Yaciente o 
del Santo Sepulcro. .

arcos con llicllas 
y flores en nuestras 
capillas. >

CON NUESTRAS 
COSTUMBRES

Se comen los “12 
platos”, y damos 
comida al pobre.

musica alegra y 
nuestras zamponas. 
bailamos y somos 
mas unidos.

quemamos a Judas 
y lectura de su 
testamento.

Misas y cultos en 
nuestros templos

^Estas costumbres, nos 
ayudan a cambiar nuestra 
vida?

^Estas buenas costum
bres, fortalecen nuestra co- 
munidad?

^Que celebramos? La en- 
trada de Jesus a Jerusalem

La vida publica de Jesus 
es descrita por los evange- 
lios como un camino hacia 
la ciudad Santa de Jerusa- 
len. En esta ciudad Jesus 
pronuncia las palabras mas 
claras sobre su mision y su 
identidad; aqui la gente la 
recibe con mas entusiasmo 
pero tambien Jesus aqui 
recibe la oposicion mas 
fuerte que llega a ser una 
violencia total contra el jus
te que seria la muerte fue- 
ra de la ciudad. En esta 
ciudad Jesus aparece des
pues ante los suyos confir- 
mando su nueva condicion 
de resucitado y aqui ade- 
mas tuvo origen la Iglesia 
armada por su Espiritu.

2) Se asume las tareas y res- 
ponsabilidades con mas 

animo.

=
i

I

I

“Tatitu khespiyana” 
o “waqchakuy” de 
chacra ajena.

Gestos del Pueblo yoy

La procesion de las pa- 
lomas, flores, ramos y hier- 
bas medicinales con la dra- 
matizacion de la entrada 
de Jesus al pueblo ofrece

3) No hay mucho interes 
en cuestiones de jerar- 

quia y poder.

A« -( y comulgamos.

f oracion en familia
J y con inciehso. .. .

“?Por que buscan ustedes 
entre los muertos al que 
esta vivo? No esta aqui 
pues ha resucitado” 
24. 5-6)

Solucion en comun 
en los problemas y conflic- 
tos del grupo.

< matamos lagartos, 
i culebras y sapos 
a que son del 
X demonic.

^Estas costumbres, nos 
unen a Cristo?

3)Estimula la cooperacion 
y solidaridad entre los 

miembros del grupo.

Subimos al Calvario 
rios perdonamos y 
rezamos de corazon,

hacemos ayunos 
y penitencias,

vestimos luto, 
lloramos y ve-

< lam os a Jesus.

w os campesinos de la 
g costa, sierra y selva ; 
i,/ sienten y comparten i 

la pasion de Jesus cada Se- 
mana Santa porque ellos 
mismos sufren tanta pobre- 
za e injusticia y la celebran 
con acciones fisicas, afecti- 
vas y colectivas de profun
do sentido religiose.

El grupo responde 
con interes y participacion. 

La estructura del grupo 
que tiene un lider democra
tico muestra las siguientes 
caracteristicas:

4) No ayuda a que cada 
miembro de lo mejor de 

si.

recogemos hierbas para A 
sanar a los \
enfermos. J

Ponemos plantas ) 
en la puerta de ( 
la casa para \
tener proteccion. )

Ilk. 5



Religiosidad Popular
Vamos conversando:

SEMANASANTA

MUERTE DEL JUSTO
— Aceptacion mutua.

(Lc.

NUEVA VIDA
-

DOMINGO DE RAMOS

o

Gesto de Jesus

2)Quiere hacer todo solo.

2) Comparte las tareas.

J

1716

Elder Autoritario

1) Hablamucho de yo.. .yo.

rezamos por 
Jos difuntbs.

4) Ayuda a que cada perso
na en el grupo aporte lo 

mejor de sus ideas y traba- 
je en igualdad de condicio- 
nes.

Eider Democratico

1) Habla en terminos de no- 
sotros.

3)Estimula la rivalidad y 
pasividad entre los miem- 

bros.

l)Se distribuye mejor el 
trabajo.

<-EN TU GRUPO, DONDE 
SE UBICA EL EIDER?

c) Objetivos del lider de
mocratico:

I
I

procesion con el 
Sehor Yaciente o 
del Santo Sepulcro.

arcos con llicllas 
y flores en nuestras 
capillas. .

oracion en familia 
y con inciehso. ..

CON NUESTRAS 
COSTUMBRES

Se comen los “12 
platos”, y damos 
comida al pobre.

musica alegra y 
nuestras zamponas. 
bailamos y somos 
mas unidos.

quemamos a Judas 
y lectura de su 
testamento.

Misas y cultos en 
nuestros temples

^Estas costumbres, nos 
ayudan a cambiar nuestra 
vida?

^Estas buenas costum
bres, fortalecen nuestra co- 
munidad?

^Que celebramos? La en- 
trada de Jesus a Jerusalem

La vida publica de Jesus 
es descrita por los evange- 
lios como un camino hacia 
la ciudad Santa de Jerusa- 
len. En esta ciudad Jesus 
pronuncia las palabras mas 
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chacra ajena.

Gestos del Pueblo ^oy

La procesion de las pa- 
lomas, flores, ramos y hier- 
bas medicinales con la dra- 
matizacion de la entrada 
de Jesus al pueblo ofrece

3) No hay mucho interes 
en cuestiones de jerar- 

qufa y poder.

A ./ nos confesamos
( y comulgamos^

“iPor que buscan ustedes 
entre los muertos al que 
esta viuo? No esta aquf 
pues ha resucitado"' 
24. 5-6)

Solucion en comun 
en los problemas y conflic- 
tos del grupo.

3)Estimula la cooperacion 
y solidaridad entre los 

miembros del grupo.

(j.Estas costumbres, nos 
unen a Cristo?

matamos lagartos, 
culebras y sapos 
que son del 
demonio.

Subimos al Calvario 
rios perdonamos y 
rezamos de corazpn,

hacemos ayunos 
y penitencias,

vestimos luto, 
lloramos y ve-

< lamos a Jesus. t

El grupo responde 
con interes y participacion.

La estructura del grupo 
que tiene un lider democra
tico muestra las siguientes 
caracterfsticas:

4) No ayuda a que cada 
miembro de lo mejor de 

si.

w os campesinos de la 
a costa, sierra y selva 
i,/ sienten y comparten 

la pasion de Jesus cada Se- 
mana Santa porque ellos 
mismos sufren tanta pobre- 
za e injusticia y la celebran 
con acciones ffsicas, afecti- 
vas y colectivas de profun
do sentido religiose.

recogemos hierbas para A 
sanar a los \
enfermos. J

Ponemos plantas / 
en la puerta de ( 
la casa para \
tener protecci on. J

J

si 

■ci

•A o
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^Que celebramos? Jesus 
es pan de vida para los po- 
bres

Ofrendas de cosechas

El campesino lleva al Se- 
hor con sus propias pala- 
bras, el fruto de su trabajo.

Da la oportunidad de 
expresar con gestos la idea 
de servicio en bien de la 
comunidad. Personas que 
actualmente dan mejor ser
vicio a la comunidad (pro- 
motores de salud, dirigen- 
tes campesinos, catequis- 
tas, etc.) podrian lavar los 
pies a 12 personas pobres 
como un gesto de servicio.

Los poderosos estaban 
seguros de haber eliminado

^Que celebramos? La 
Victoria de Jesus sobre la 
muerte injusta.

SABADO SANTO: 
VIGILIA PASCUAL Y 

RESURRECCION

Presentar Hierbas 
Medicinales

El centro de esta liturgia 
es el Pan y el Vino de la 
cena del Senor. Es Jesus 
que se da a los demas. Ca- 
da familia podria traer un 
pan que sea bendecido du
rante la celebracion para 
ser llevado despues al ho- 
gar para darles a familiares 
enfermos, ancianos y ni- 
nos.

Es tiempo para ver cual 
es el origen del dolor del 
pueblo y es tiempo de soli- 
daridad, de un compartir 
lo poco que se tiene. Es 
tiempo de fortalecer las or- 
ganizaciones comunales y 
regionales que luchan por 
los derechos de los pobres.

Puede ser la lectura mis
ma de la pasion o un socio
drama del proceso injusto 
contra Jesus con referencia 
a la situacion actual del 
pueblo cristiano que mue- 
re y resucita. “Me pueden 
matar, pero yo resucitare 
en mi pueblo”. (Oscar Ro
mero).

Procesion del Senor del 
Santo Sepulcro

El pueblo muestra su ca- 
pacidad para ser compasi- 
vo, dar consuelo y unirse 
en tomo al sufriente. Dios 
hace fuertes a los debiles 
cuando comparten el dolor 
de cada dfa. Este no es una 
falsa resignacion sino un 
triunfo sobre el dolor que 
tiene causas injustas.

descubrimiento. Alli cabe 
la solidaridad y ella se en- 
camina hacia la liberacion.

<iQue celebramos? La pa
sion y muerte de Jesus en 
la cruz

Jesus sabia que los po
derosos un dia le iban a

Gestos del Pueblo Hoy

La cruz diariamente se 
ve en el pueblo. Hay ham- 
bre, desnutricion y la' 
muerte prematura de miles 
de pobres. Hay maltratos 
entre pobres por la explo- 
tacion de comerciantes, 
funcionarios y autorida- 
des. Hay falta de reconci- 
liacion y cariho en la fami
lia.

Seria un signo de salva- 
cion para un pueblo ago- 
biado por tanta enferme- 
dad. Las hierbas podrian 
ser bendecidas para servir 
despues en la comunidad 
en la curacion de los enfer
mos.

Despues de venerar la 
Cruz del Senor, se puede 
dar un gesto de compromi- 
so de cargar la cruz del pro- 
jimo-pobre.

Jesus da a si mismo para 
que tengamos Vida. A los 
que tienen hambre y sed 
de justicia, Jesus promete 
y da el Reino de Dios. La 
voluntad de Dios no es que 
todo siga como esta, sino 
que el mundo cambie y los 
hambrientos sean saciados. 
La fiesta no es pues para 
olvidar las penas, sino para 
seguir luchando y celebran- 
do.

Es tiempo de cosecha en 
el campo, tiempo de traba
jo duro pero tambien de 
alegria y accion de gracias 
por los productos del cam
po y todos los alimentos 
que tanto necesitamos.

Lectura y Representacion 
de la Pasion

Al pueblo le gusta cami- 
nar juntos. Significa un 
avance en medio del dolor 
hacia la resurreccion. Re
surrection se entiende para 
los pobres, no como un he- 
cho magico, sino como un 
proceso que se inicia con 
su union, con su propio

w

condenar a una muerte 
cruel por lo que el hablaba 
y hacia en favor de su pue
blo. Tenia que Hegar su 
hora en que el libremente 
entrego su vida. Jesus dijo 
igual que Mons. Oscar Ro
mero, “nadie me quita la 
vida, la doy Hbremente”. 
En Jesus adquiere sentido 
todo esfuerzo humano de 
fidelidad al bien y al amor, 
toda lucha contra el egois- 
mo y la injusticia, todo su- 
frimiento y muerte acepta- 
dos para que el otro viva. 
Mientras permanezca el pe- 
cado y la injusticia, por ese 
ideal habra otras muertes 
como la suya.

al campesino la oportuni
dad de expresar su fe en 
acciones fisicas y colecti- 
vas que le puede ayudar a 
entender que el pueblo es
ta en marcha buscando 
una vida mejor y que es un 
camino marcado por la 
cruz y la lucha contra la 
injusticia.

violentamente a Jesus de 
esta tierra. Querian borrar 
su memoria. Pero Jesus, 
justificado por su padre, 
vuelve como prometio a 
los suyos, portador de una 
nueva vida. Los angeles di- 
jeron a los Amigos de Je
sus que buscaban su cada
ver, ^por que buscan en
tre los muertos al que esta 
vido? El Papa Juan Pablo 
II tampoco encontro a 
Mons. Oscar Romero en su 
tumba —ya esta en su pue
blo de El Salvador—. Ac
tualmente nuestro pueblo 
siente a Jesus dando vida
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<iQue celebramos? Jesus 
es pan de vida para los po- 
bres

Ofrendas de cosechas

El campesino lleva al Se- 
nor con sus propias pala- 
bras, el fruto de su trabajo.

Da la oportunidad de 
expresar con gestos la idea 
de servicio en bien de la 
comunidad. Personas que 
actualmente dan mejor ser
vicio a la comunidad (pro- 
motores de salud, dirigen- 
tes campesinos, catequis- 
tas, etc.) podrian lavar los 
pies a 12 personas pobres 
como un gesto de servicio.

Los poderosos estaban 
seguros de haber eliminado

<iQue celebramos? La 
Victoria de Jesus sobre la 
muerte injusta.

SABADO SANTO: 
VIGILIA PASCUAL Y 

RESURRECCION

Presentar Hierbas 
Medicinales

descubrimiento. Alli cabe 
la solidaridad y ella se en- 
camina hacia la liberacion.

Es tiempo para ver cual 
es el origen del dolor del 
pueblo y es tiempo de soli
daridad, de un compartir 
lo poco que se tiene. Es 
tiempo de fortalecer las or- 
ganizaciones comunales y 
regionales que luchan por 
los derechos de los pobres.

Puede ser la lectura mis
ma de la pasion o un socio
drama del proceso injusto 
contra Jesus con referencia 
a la situacion actual del 
pueblo cristiano que mue- 
re y resucita. “Me pueden 
matar, pero yo resucitare 
en mi pueblo”. (Oscar Ro
mero).

Procesion del Senor del 
Santo Sepulcro

El pueblo muestra su ca- 
pacidad para ser compasi- 
vo, dar consuelo y unirse 
en tomo al sufriente. Dios 
hace fuertes a los debiles 
cuando comparten el dolor 
de cada dia. Este no es una 
falsa resignacion sino un 
triunfo sobre el dolor que 
tiene causas injustas.

^Que celebramos? La pa
sion y muerte de Jesus en 
la cruz

Jesus sabia que los po
derosos un dia le iban a

Gestos del Pueblo Hoy

La cruz diariamente se 
ve en el pueblo. Hay ham- 
bre, desnutricion y la' 
muerte prematura de miles 
de pobres. Hay maltratos 
entre pobres por la explo- 
tacion de comerciantes, 
funcionarios y autorida- 
des. Hay falta de reconci- 
liacion y cariho en la fami
lia.

Seria un signo de salva- 
cion para un pueblo ago- 
biado por tanta enferme- 
dad. Las hierbas podrian 
ser bendecidas para servir 
despues en la comunidad 
en la curacion de los enfer- 
mos.

Jesus da a si mismo para 
que tengamos Vida. A los 
que tienen hambre y sed 
de justicia, Jesus promete 
y da el Reino de Dios. La 
voluntad de Dios no es que 
todo siga como esta, sino 
que el mundo cambie y los 
hambrientos sean saciados. 
La fiesta no es pues para 
olvidar las penas, sino para 
seguir luchando y celebran- 
do.

El centro de esta liturgia 
es el Pan y el Vino de la 
cena del Senor. Es Jesus 
que se da a los demas. Ca
da familia podria traer un 
pan que sea bendecido du
rante la celebracion para 
ser llevado despues al ho- 
gar para darles a familiares 
enfermos, ancianos y ni- 
hos.

Lectura y Representacion 
de la Pasion

Despues de venerar la 
Cruz del Senor, se puede 
dar un gesto de compromi- 
so de cargar la cruz del pro- 
jimo-pobre.

Es tiempo de cosecha en 
el campo, tiempo de traba
jo duro pero tarnbien de 
alegria y accion de gracias 
por los productos del cam
po y todos los alimentos 
que tanto necesitamos.

Al pueblo le gusta cami- 
nar juntos. Significa un 
avance en medio del dolor 
hacia la resurreccion. Re
surrection se entiende para 
los pobres, no como un he- 
cho magico, sino como un 
proceso que se inicia con 
su union, con su propio

condenar a una muerte 
cruel por lo que el hablaba 
y hacia en favor de su pue
blo. Tenia que Hegar su 
hora en que el libremente 
entrego su vida. Jesus dijo 
igual que Mons. Oscar Ro
mero, “nadie me quita la 
vida, la doy libremente”. 
En Jesus adquiere sentido 
todo esfuerzo humane de 
fidelidad al bien y al amor, 
toda lucha contra el egois- 
mo y la injusticia, todo su- 
frimiento y muerte acepta- 
dos para que el otro viva. 
Mientras permanezca el pe- 
cado y la injusticia, por ese 
ideal habra otras muertes 
como la suya.

al campesino la oportuni
dad de expresar su fe en 
acciones fisicas y colecti- 
vas que le puede ayudar a 
entender que el pueblo es
ta en marcha buscando 
una vida mejor y que es un 
camino marcado por la 
cruz y la lucha contra la 
injusticia.

violentamente a Jesus de 
esta tierra. Querian borrar 
su memoria. Pero Jesus, 
justificado por su padre, 
vuelve como prometio a 
los suyos, portador de una 
nueva vida. Los angeles di- 
jeron a los Amigos de Je
sus que buscaban su cada
ver, ^por que buscan en
tre los muertos al que esta 
vido? El Papa Juan Pablo 
II tampoco encontro a 
Mons. Oscar Romero en su 
turn ba —ya esta en su pue
blo de El Salvador^. Ac
tualmente nuestro pueblo 
siente a Jesus dando vida
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Tennis de 
Edueaeidn

A LOS MAES TROS DEL 
CAMPO

(de Equipos Docentes 
para “Andenes”)

En nuestro pueblo se 
dan signos constantes de 
nueva vida, obras comuna- 
les, comunidades cristianas

Renovacion del Compro- 
miso Cristiano

cacion de los ninos pobres, 
entre otras cosas.

eutco 

SiCUA^'

f PlURA r

CHiCLAYO;

TRujiLLO 
—Laize &o

CCOMpO

Este trabajo sobre la Se- 
mana Santa es fruto de re
flexion de agentes pastora
les del campo. Lo compar- 
timos con ustedes como 
un servicio y les pedimos 
sus sugerencias y criticas y 
les pedimos tambien que 
nos manden sus propias 
experiencias sobre las Fies
tas Religiosas y Populares 
mas importantes de la zo
na para hacerles conocer a 
otros equipos que trabajan 
en el Peru Rural.

Junto con el compromi- 
so bautismal renovado por 
todos se podria tener la re
novacion de cargos concre
tes en la comunidad; pro- 
motores de salud, lideres 
comunales, catequistas y 
agentes pastorales.

Iniciamos esta comuni- 
cacion con ustedes, ofre- 
ciendoles este testimonio 
de una colega que le toco 
trabajar muchos anos en el 
campo, muy lejos de su 
ciudad de origen; viviendo 
la soledad que siente un 
maestro del campo.

CUiMBot E 11\

Parakomga Is

_______ XCASe debe marcar en esta 
celebration de la vida so
bre la muerte, la historia 
alegre de nuestro pueblo 
expresado en su musica y 
danzas que es una expre- 
sion de la alegria de la re
surrection y la fraternidad 
a que ella obliga.

Los maestros de la ciu
dad valoramos la labor que 
cumplen Uds. en la zona 
rural y tenemos mucho 
que aprender de la riqueza 
que les da la vida en rela
tion con la comunidad 
campesina y con la natura- 
leza viva.

de base, clubes de madres, 
programas de capacitacion, 
solidaridad en la sequia y 
en las inundaciones. Toda 
esta nueva vida esta signifi- 
cado por la Cruz, el fuego 
y el agua bautismal de la li- 
turgia.

Alegrarse, Jesus Resuci- 
tado esta en el Pueblo.

Estamos presentes en 
muchos lugares del pais, 
en las grandes y pequenas 
ciudades y tambien en el 
campo. Mejor lo pueden 
ver en el mapa.

desarrollo de todas sus po- 
sibilidades: creatividad, en- 
tusiasmo y accion, a la vez 
que les exige una mejor 
preparacion para poder 
responder a todas las exi- 
gencias que les plantea la 
labor educativa en el aula 
y fuera de ella, desde su 
rol de educadores compro- 
metidos con la realidad en 
la que actuan.

Saludamos con mucha 
alegria este primer encuen- 
tro con nuestros lectores y 
les pedimos compartir mu- 
tuamente a traves de estas 
paginas, nuestras experien
cias, ensayos, logros, difi- 
cultades, proyectos y preo- 
cupaciones en el campo 
educative; estando siempre 
abiertos a las necesidades 
de nuestro pueblo.

Nosotros reconocemos 
la esforzada labor que 
cumplen Uds. colegas de la 
zona rural, en situaciones 
por demas difidles: (dis- 
tancias, escasez de material 
y mobiliario, multiples sec- 
ciones a su cargo, etc.). Pe- 
ro tambien sabemos que 
todo esto les permite vivir 
una nueva y rica experien- 
cia, que pone en juego el

SAM I&NAtiO

/€> AHBAHARC-A 
f CA3Ae>AHB/T-
* SAW MiG06L

* gradecemos a SER.
(Servicios Educati- 

Ij L vos Ruralesj que 
a traves de las paginas de 
“Andenes” nos brinda la 
oportunidad de llegar a las 
comunidades campesinas y 
de una manera especial, a 
Uds. colegas de la zona ru
ral, con quienes quisiera- 
mos establecer estrecha co- 
municacion, en un afan de 
servicio y apoyo mutuos.

Somos profesores de los 
Equipos Docentes (EDOP) 
que son comunidades cris
tianas de maestros. Busca- 
mos vivir la fe desde una 
opcion preferential por los 
mas necesitados, por ello 
nos interesa apoyar la edu-
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Temas de 
Education

A LOS MAES TROS DEL 
CAMPO

(de Equipos Docentes 
para “Andenes”)

En nuestro pueblo se 
dan signos constantes de 
nueva vida, obras comuna- 
les, comunidades cristianas

Renovacion del Compro- 
miso Cristiano

Alegrarse, Jesus Resuci- 
tado esta en el Pueblo.

cacion de los ninos pobres, 
entre otras cosas.

euT<O

[ PlURA r

CHICLAYO;

TRujiUtO 
—LAi?Et>o

CGvApO

Este trabajo sobre la Se- 
mana Santa es fruto de re
flexion de agentes pastora
les del campo. Lo compar- 
timos con ustedes como 
un servicio y les pedimos 
sus sugerencias y criticas y 
les pedimos tambien que 
nos manden sus propias 
experiencias sobre las Fies
tas Religiosas y Populares 
mas importantes de la zo
na para hacerles conocer a 
otros equipos que trabajan 
en el Peru Rural.

Junto con el compromi- 
so bautismal renovado por 
todos se podria tener la re
novacion de cargos concre
tes en la comunidad; pro- 
motores de salud, lideres 
comunales, catequistas y 
agentes pastorales.

CHiMeoTE

Parakomga Ix

J.C.A C2?Se debe marcar en esta 
celebration de la vida so
bre la muerte, la historia 
alegre de nuestro pueblo 
expresado en su musica y 
danzas que es una expre- 
sion de la alegria de la re
surrection y la fraternidad 
a que ella obliga.

Los maestros de la ciu- 
dad valoramos la labor que 
cumplen Uds. en la zona 
rural y tenemos mucho 
que aprender de la riqueza 
que les da la vida en rela
tion con la comunidad 
campesina y con la natura- 
leza viva.

SAtJ i&NAtiO

A SAW b\iGUeL

de base, clubes de madres, 
programas de capacitacion, 
solidaridad en la sequia y 
en las inundaciones. Toda 
esta nueva vida esta signifi- 
cado por la Cruz, el fuego 
y el agua bautismal de la li- 
turgia.

Estamos presentes en 
muchos lugares del pais, 
en las grandes y pequenas 
ciudades y tambien en el 
campo. Mejor lo pueden 
ver en el mapa.

desarrollo de todas sus po- 
sibilidades: creatividad, en- 
tusiasmo y accion, a la vez 
que les exige una mejor 
preparation para poder 
responder a todas las exi- 
gencias que les plantea la 
labor educativa en el aula 
y fuera de ella, desde su 
rol de educadores compro- 
metidos con la realidad en 
la que actuan.

Saludamos con mucha 
alegria este primer encuen- 
tro con nuestros lectores y 
les pedimos compartir mu- 
tuamente a traves de estas 
paginas, nuestras experien
cias, ensayos, logros, difi- 
cultades, proyectos y preo- 
cupaciones en el campo 
educative; estando siempre 
abiertos a las necesidades 
de nuestro pueblo.

Nosotros reconocemos 
la esforzada labor que 
cumplen Uds. colegas de la 
zona rural, en situaciones 
por demas difidles: (dis- 
tancias, escasez de material 
y mobiliario, multiples sec- 
ciones a su cargo, etc.). Pe- 
ro tambien sabemos que 
todo esto les permite vivir 
una nueva y rica experien- 
cia, que pone en juego el

* gradecemos a SER.
(Servicios Educati- 

Ij L. vos Ruralesj que 
a traves de las paginas de 
“Andenes” nos brinda la 
oportunidad de Hegar a las 
comunidades campesinas y 
de una manera especial, a 
Uds. colegas de la zona ru
ral, con quienes quisiera- 
mos establecer estrecha co- 
municacion, en un afan de 
servicio y apoyo mutuos.

Somos profesores de los 
Equipos Docentes (EDOP) 
que son comunidades cris
tianas de maestros. Busca- 
mos vivir la fe desde una 
opcion preferential por los 
mas necesitados, por ello 
nos interesa apoyar la edu-

Iniciamos esta comuni- 
cacion con ustedes, ofre- 
ciendoles este testimonio 
de una colega que le toco 
trabajar muchos ahos en el 
campo, muy lejos de su 
ciudad de origen; viviendo 
la soledad que siente un 
maestro del campo.



TESTIMONIO DE UNA

M AESTRA DEL CAMPO

ESCUCHANDO A LA COMUNIDAD
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I

frustrada e incapaz de opinar. iQue hacer 
frente a todo esto?

Por la mahana nadie llegd. Me parecio 
muy larga, la pase limpiando y poniendo 
en orden las pocas cosas que habian: 
(unas tres tablas y banquitos de maguey). 
Por la tarde me visito un padre de familia 
con dos nirios. El me dijo: “Senorita, he 
leido su aviso en la puerta, por eso he ve- 
nido; pero no se si vendran mas, porque 
aquf unos cuantitos sabemos leer y todos 
no pasan por aca. Bueno fuera que se to
que la campana de la capilla. Asi es cos- 
tumbre, cuando hay alguna cosa impor- 
tante en la comunidad; asi todos vamos 
a juntarnos pa’ saber que hay. A la ora- 
cion (6 p.m.) ya estaran volviendo de la 
chacrita o de juntar los animalitos, asi 
puede uste conversar con todos”. Segui 
sus consejos, fueron llegando como lo di
jo. Tuve mi primera reunion con la gente 
de la comunidad. Al inicio fue dificil, una 
sola persona hablaba, era el teniente quien 
habia conocido el dia anterior. Se quejo 
de los maestros anteriores; todos me mira- 
ban con cierta desconfianza. Al fin y al ca- 
bo esto se justificaba pues decian tener 
malas experiencias con maestros. Deje que 
hablara sin in terrump irle ni disculpar nada. 
Al final solo atine a decides que yo queria

W V ac*a meses Que habia egre- 
sado de la Escuela Normal; despues 

* K. de largos tramites tenia por fin mi 
nombramiento. Me parecia que estaba 
suficientemente preparada para ejercer mi 
profesion y llena de ilusiones me dirigi al 
lugar donde habia de iniciar mi trabajo. Era 
el caserio de P. . . en la sierra norte, des
de la carretera a unas seis horas a caballo y 
mucho tiempo mas a pie. Era joven y no 
me preocupaba la cuesta larga que tenia 
que recorrer, ni la lluvia que caia.

Llegue a mi destino por la noche; el te
niente me dio las Haves de la escuela, en 
una aula pequena me aloje, estuve cansa- 
da pero dormi poco: Miedo a la soledad, 
a' una aula pequena me aloje, estuve can- 
sada pero dormi poco: Miedo a la soledad, 
a la oscuridad, los ruidos extrahos. . . Mil 
ideas cruzaron por mi mente; una interro- 
gante martillaba en mi: ^Sere capaz de 
educar en condiciones que ya vislumbra- 
ba? Recordaba la larga conversacion con 
mi guia en el camino. La anterior profeso- 
ra no se acostumbro y despues de un ano se 
traslado a un lugar mas cercano a la ciu- 
dad. Yo habia venido dispuesta a quedar- 
me. . .

Tenia el deseo de hacer las cosas bien, 
entenderme con la comunidad para poder 
trabajar con gusto. ^Como hacerlo?

Eran los primeros dias de abril. Debia 
iniciar la matricula, esto me permitiria co- 
nocer a los padres de familia, conversar un 
poco con ellos, presentarme, conocer sus 
inquietudes y decir las mias.

Escribi una carta con letras muy gran- 
des y la coloque en la puerta del aula que 
daba al camino, se la podia ver desde algu- 
nos metros. “Queridos padres de familia: 
Su nueva maestra esta ya en la escuela; los 
espero. A la hora que ustedes puedan, ven- 
ga a matricular a sus ninos. Estare feliz, si 
ustedes vienen con ellos”.

ser amiga de todos, que queria servirles, lo 
unico que les pedia era que me ayudaran 
a servirles bien, que necesitaba su cariho y 
compahia para no sentirme triste y sola. 
Les dije que deseaba conocer lo que habia 
vivido la comunidad desde afios atras y que 
con los nihos lo ibamos a poner por escri- 
to para que no se lo olvidara nunca. Por 
fin todos hablaban!. . . Conversamos sus 
preocupaciones y anhelos, hablaron de la 
sequia del ano anterior, del camino que 
querian limpiar, del ganado que continua- 
mente les robaban, de los nihos chiquitos 
que se morian, del techo de la capilla que 
querian arreglar; de la acequia para llevar 
el agua del rio a las chacras, del local esco- 
lar que recien lo habian construido y que 
faltaba una ventana, etc. etc. La cabeza 
me daba vueltas. Tanta cosa que escucha- 
ba por primera vez en mi vida! Me sent!

Maestro del campo,

— ^Como ha sido tu experiencia cuando llegaste por primera vez al sitio de tu trabajo?
— ^Que sentiste? Algo semejante de lo que nos cuenta la colega?

Tai vez te haces preguntas como estas:

— iComo comprender mejor a los nihos del campo y a sus padres?
— ^Como responder a sus inquietudes respetando sus decisiones?
— ^Como organizar el trabajo escolar cuando hay varias secciones que atender?

Escribenos a traves de Andenes (Ap. 11674 - Lima 11). Te contestaremos con gus
to.

Querian que sus hijos aprendieran a ha
cer bien sus cuentas para que no les enga- 
hen cuando tienen que vender algo en el 
pueblo, que les ensehe a escribir y leer 
bien. . . ya era de noche y necesitamos 
dos lamparines para alumbramos. Cuan
do se fueron, me quede sentada. Seguia 
preguntandome con mas insistencia: <,C6- 
mo poder responder bien a todas estas in- . 
quietudes de la gente, que ahora por pri
mera vez sentia que era ya “mi gente”? 
Pense en todos los colegas que no tienen 
la suerte como yo de haber terminado los 
estudios ^Como se sentiran en una situa- 
cion asi? Sin embargo, yo tenia algo nue- 
vo por dentro que me fortalecia y anima- 
ba.

Al inicio, yo me preparaba mis alimen- 
tos con lo poco que habia traido de la ciu- 
dad. Comia sola, esto me chocaba, pues 
estaba acostumbrada a mi familia numero- 
sa. En las tardes, despues de la salida de 
los nihos, extrahaba el cafe caliente y el 
pan.

Un dia, al terminar las clases, se me 
acerco una de las nihas y dijo, casi al oi- 
do: “Senorita, dice mi mamita, si manana 
sabado puede ir almorzar con nosotros; 
Vamos a juntar choclitos”. . . Me alegre 
mucho, era la sehal de que los padres dp 
familia empezaban a preocuparse por mi. 
Almorzamos junto al fogon, con toda la 
familia. Conversamos de los animales que 
morian por la peste, de las fuertes lluvias, 
de la chacrita que ya no producia como 
antes, del hijo mayor que iba ir a la costa 
a buscar trabajo porque no tenia tierra pa
ra cultivarla, por eso tenian pena. Este al- 
muerzo fue como mi bautismo de entrada 
en su comunidad.
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frustrada e incapaz de opinar. iQue hacer 
frente a todo esto?

^Como comprender mejor a los ninos del campo y a sus padres?
^Como responder a sus inquietudes respetando sus decisiones?
tComo organizar el trabajo escolar cuando hay varias secciones que atender?

Escribenos a traves de Andenes (Ap. 11674 - Lima 11). Te contestaremos con gus
to.

Por la mahana nadie llego. Me parecib 
muy larga, la pase limpiando y poniendo 
en orden las pocas cosas que habian: 
(unas tres tablas y banquitos de maguey). 
Por la tarde me visito un padre de familia 
con dos nihos. El me dijo: “Senorita, he 
leido su aviso en la puerta, por eso he ve- 
nido; pero no se si vendran mas, porque 
aquf unos cuantitos sabemos leer y todos 
no pasan por aca. Bueno fuera que se to
que la campana de la capilla. Asf es cos- 
tumbre, cuando hay alguna cosa impor- 
tante en la comunidad; asf todos vamos 
a juntarnos pa’ saber que hay. A la ora- 
cion (6 p.m.) ya estaran volviendo de la 
chacrita o de juntar los animalitos, asi 
puede uste conversar con todos”. Segui 
sus consejos, fueron llegando como lo di
jo. Tuve mi primera reunion con la gente 
de la comunidad. Al inicio fue dificil, una 
sola persona hablaba, era el teniente quien 
habfa conocido el dfa anterior. Se quejo 
de los maestros anteriores; todos me mira- 
ban con cierta desconfianza. Al fin y al ca- 
bo esto se justificaba pues decian tener 
malas experiencias con maestros. Deje que 
hablara sin in terrump irle ni disculpar nada. 
Al final solo atine a decirles que yo queria

W Wacfa algunos meses que habia egre- 
sado de la Escuela Normal; despues 

JK HL de largos tramites tenia por fin mi 
nombramiento. Me parecfa que estaba 
suficientemente preparada para ejercer mi 
profesion y llena de ilusiones me dirigf al 
lugar donde habia de iniciar mi trabajo. Era 
el caserio de P. . . en la sierra norte, des
de la carretera a unas seis horas a caballo y 
mucho tiempo mas a pie. Era joven y no 
me preocupaba la cuesta larga que tenia 
que recorrer, ni la lluvia que caia.

Llegue a mi destino por la noche; el te
niente me dio las Haves de la escuela, en 
una aula pequena me aloje, estuve cansa- 
da pero dormi poco: Miedo a la soledad, 
a' una aula pequena me aloje, estuve can- 
sada pero dormi poco: Miedo a la soledad, 
a la oscuridad, los ruidos extranos. . . Mil 
ideas cruzaron por mi mente; una interro- 
gante martillaba en mi: ^Sere capaz de 
educar en condiciones que ya vislumbra- 
ba? Recordaba la larga conversacion con 
mi gufa en el camino. La anterior profeso- 
ra no se acostumbro y despues de un ano se 
traslado a un lugar mas cercano a la ciu- 
dad. Yo habfa venido dispuesta a quedar- 
me. . .

Tenia el deseo de hacer las cosas bien, 
entenderme con la comunidad para poder 
trabajar con gusto. ^Como hacerlo?

Eran los primeros dias de abril. Debia 
iniciar la matricula, esto me permitiria co- 
nocer a los padres de familia, conversar un 
poco con ellos, presentarme, conocer sus 
inquietudes y decir las mias.

Escribi una carta con letras muy gran- 
des y la coloque en la puerta del aula que 
daba al camino, se la podia ver desde algu
nos metros. “Queridos padres de familia: 
Su nueva maestra esta ya en la escuela; los 
espero. A la hora que ustedes puedan, ven- 
ga a matricular a sus ninos. Estare feliz, si 
ustedes vienen con ellos”.

Maestro del campo,

— ^Como ha sido tu experiencia cuando llegaste por primera vez al sitio de tu trabajo?
— iQue sentiste? Algo semejante de lo que nos cuenta la colega?

Tai vez te haces preguntas como estas:

Querian que sus hijos aprendieran a ha
cer bien sus cuentas para que no les enga- 
hen cuando tienen que vender algo en el 
pueblo, que les ensehe a escribir y leer 
bien. . . ya era de noche y necesitamos 
dos lamparines para alumbramos. Cuan
do se fueron, me quede sentada. Seguia 
preguntandome con mas insistencia: iC6- 
mo poder responder bien a todas estas in- . 
quietudes de la gente, que ahora por pri
mera vez sentia que era ya “mi gente”? 
Pense en todos los colegas que no tienen 
la suerte como yo de haber terminado los 
estudios ^.Corno se sentiran en una situa- 
cion asi? Sin embargo, yo tenia algo nue- 
vo por dentro que me fortalecia y anima- 
ba.

Al inicio, yo me preparaba mis alimen- 
tos con lo poco que habia traido de la ciu- 
dad. Comia sola, esto me chocaba, pues 
estaba acostumbrada a mi familia numero- 
sa. En las tardes, despues de la salida de 
los nihos, extrahaba el cafe caliente y el 
pan.

Un dia, al terminar las clases, se me 
acerco una de las nihas y dijo, casi al oi- 
do: “Senorita, dice mi mamita, si mahana 
sabado puede ir almorzar con nosotros. 
Vamos a juntar choclitos”. . . Me alegre 
mucho, era la sehal de que los padres de 
familia empezaban a preocuparse por mi. 
Almorzamos junto al fogon, con toda la 
familia. Conversamos de los animales que 
morian por la peste, de las fuertes lluvias, 
de la chacrita que ya no producia como 
antes, del hijo mayor que iba ir a la costa 
a buscar trabajo porque no tenia tierra pa
ra cultivarla, por eso tenian pena. Este al- 
muerzo fue como mi bautismo de entrada 
en su comunidad.

ser amiga de todos, que queria servirles, lo 
unico que les pedia era que me ayudaran 
a servirles bien, que necesitaba su cariho y 
compahia para no sentirme triste y sola. 
Les dije que deseaba conocer lo que habia 
vivido la comunidad desde ahos atras y que 
con los nihos lo ibamos a poner por escri- 
to para que no se lo olvidara nunca. Por 
fin todos hablaban!. . . Conversamos sus 
preocupaciones y anhelos, hablaron de la 
sequia del aho anterior, del camino que 
querian limpiar, del ganado que continua- 
mente les robaban, de los nihos chiquitos 
que se morian, del techo de la capilla que 
querian arreglar; de la acequia para llevar 
el agua del rio a las chacras, del local esco
lar que recien lo habian construido y que 
faltaba una ventana, etc. etc. La cabeza 
me daba vueltas. Tanta cosa que escucha- 
ba por primera vez en mi vida! Me sent!
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Promover el rol central de la comunidad y el trabajo

PASOS DEL PROYECTO

24 25 I

Organizando 
la Production

EL PROYECTO DE 
SEMILLA DE PAPA

necesidad concreta de se- 
milla, motivar a los mis- 
mos campesinos en el seno

EL VALOR SIMBOLICO
DE LA TIERRA

Los pasos que se siguie- 
ron para la .-realizacion del 
proyecto fueron los si- 
guientes:

1. Etapa de organizacion y 
planificacion

c) Los contratos: aprove- 
chando la asamblea co-, 

munal se levanto un acta 
con la firma de los comu- 
neros, sellando el acuerdo 
en un ambiente abierto y 
democratico. Este requisi
te simbolizo la confianza 
mutua entre el equipo y 
las comunidades.

2. Curso sobre la siembra 
con promotores agrope- 

cuarios

cornu nal.

a) Visita a las comunidades: 
para conocer tanto las 

consecuencias de la sequia 
como los recursos existen- 
tes para afrontarla, y para 
explicar las dimensiones y 
esquema del proyecto.

b) Revision de las solicitu
des presentadas por las 

comunidades: evaluacion 
del estado de cada comuni
dad para asumir su papel 
en el proyecto. Criterios: 
aceptacion de cuotas para 
fertilizantes, selection de 
tierras comunales con ac- 
ceso a riego, cantidad de 
guano de corral proporcio- 
nada, nivel de participa- 
cion dentro de la comuni
dad, etc.

Rescatar la tecnologia local y lograr la participacion campe- 
sina son objetivos de nuestros proyectos.

de sus comunidades, logran- 
do que tomen iniciativas 
en elaborar altemativas a 
su alcance.

Otros elementos que 
apoyaron la realizacion del 
proyecto fueron los folle- 
tos elaborados por el Insti
tute de Estudios Aymaras 
y el Subcomite Agropecua- 
rio que ayudaron a la toma 
de conciencia de las comu
nidades campesinas. La par
ticipation de la Federation 
Distrital de Campesinos de 
Acora tambien resultd im- 
portante, haciendo que el 
proyecto no fuera un es- 
fuerzo exclusivamente ecle- 
sial.

M raiz de la problemdtica de la sequia que se agudizo el ano pasado en especial en 
Z® Puno el Subcomite Agropecuario de la Prelatura de Juli decidid emprender el Pro- 

1 yecto de Semilla de Papa para poder ayudar en la siguiente campana a las comuni
dades campesinas que habian agotado sus reserves de semilla. Nos parece interesante pa
ler transmitir esta experiencia a otros equipos y grupos del pais, e iniciar asi esta nueva 
seccion de ANDENES. Llamamos a todos a transmitir sus experiencias en este terreno, a 
traces de nuestras pdginas.

Un elemento clave para 
el exito del proyecto resi
de en poder combinar un 
respeto por la cultura y las 
practicas campesinas y las 
nuevas tecnicas introduci- 
das. Una cuestion previa es 
la que tiene que ver con el 
valor simbolico de la tierra 
en este mundo andino. Es 
a partir de este reconoci- 
miento y respeto que se 
construye un proyecto que 
cuenta con un asesoramien- 
to tecnico sensible y capaz 
de ofrecer sus servicios sin 
preocuparse por imposicio- 
nes y tecnicas ajenas.

Los requisitos que se es- 
tablecieron para recibir la 
semilla buscaban promover 
el rol central de la comuni
dad y garantizar una am- 
plia participation de los 
comuneros. Es por ello 
que se establecio la formu
la de un contrato, lo cual 
enfatiza la seriedad del 
proyecto y responde a las 
expectativas de las comu
nidades. Se garantizaba 
ademas una capacitacion 
de los campesinos y final- 
mente se evitaba que el pro
yecto se reduzca a un sim
ple regalo.

a) Los promotores agrope- 
cuarios nombrados por 

cada comunidad fueron in- 
corporados al equipo que 
dirigia el proyecto para 
asegurar una mayor cornu- 
nicacion y brindar una me- 
jor ayuda tecnica. Se plani- 
ficaron tres cursos para la 
campana: en tiempos de 
siembra, del primer apor- 
que y en la cosecha.

b) El curso de la siembra 
incluyo como elementos 

basicos: causas y conse
cuencias de la sequia junto 
con una dinamica sobre las

Se decidid conseguir dos 
variedades de papa en 
Huancayo por ser uno de 
los pocos lugares donde 
habia, semilla disponible, 
ademas porque las condi- 
ciones similares de altura 
entre Junin y Puno favore- 
cian la transferencia y 
adaptation de la semilla. 
Las variedades conseguidas 
fueron de las Hamadas hi- 
bridas, con ello no se in- 
tentaba perjudicar la tec
nologia local y los agrdno- 
mos cuidaron especialmen- 
te de hacer participar a los 
campesinos en las tomas 
de decisiones respecto al 
cultivo de la papa.

Este proyecto tenia co
mo un objetivo central 
ademas de responder a la

••
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a) Visitaalascomunidades: 
para conocer tanto las 

consecuencias de la sequia 
como los recursos existen- 
tes para afrontarla, y para 
explicar las dimensiones y 
esquema del proyecto.

1. Etapa de organizacion y 
planificacion

2. Curso sobre la siembra 
con promotores agrope- 

cuarios

cornu nal.

c) Los contratos: aprove- 
chando la asamblea co-, 

munal se levanto un acta 
con la firma de los comu- 
neros, sellando el acuerdo 
en un ambiente abierto y 
democratico. Este requisi- 
to simbolizo la confianza 
mutua entre el equipo y 
las comunidades.

Los requisitos que se es- 
tablecieron para recibir la 
semilla buscaban promover 
el rol central de la comuni
dad y garantizar una am- 
plia participacion de los 
comuneros. Es por ello 
que se establecio la formu
la de un contrato, lo cual 
enfatiza la seriedad del 
proyecto y responde a las 
expectativas de las comu
nidades. Se garantizaba 
ademas una capacitacion 
de los campesinos y final- 
mente se evitaba que el pro
yecto se reduzca a un sim
ple regalo.

Los pasos que se siguie- 
ron para la .realizacion del 
proyecto fueron los si- 
guientes:

de sus comunidades, logran- 
do que tomen iniciativas 
en elaborar altemativas a 
su alcance.

Otros elementos que 
apoyaron la realizacion del 
proyecto fueron los folle- 
tos elaborados por el Insti
tute de Estudios Aymaras 
y el Subcomite Agropecua- 
rio que ayudaron a la toma 
de conciencia de las comu
nidades campesinas. La par
ticipacion de la Federacion 
Distrital de Campesinos de 
Acora tambien resulto im- 
portante, haciendo que el 
proyecto no fuera un es- 
fuerzo exclusivamente ecle- 
sial.

b) Revision de las solicitu
des presentadas por las 

comunidades: evaluacion 
del estado de cada comuni
dad para asumir su papel 
en el proyecto. Criterios: 
aceptacion de cuotas para 
fertilizantes, seleccion de 
tierras comunales con ac- 
ceso a riego, cantidad de 
guano de corral proporcio- 
nada, nivel de participa
cion dentro de la comuni
dad, etc.

M raiz de la problemdtica de la sequia que se agudizo el ano pasado en especial en 
ZW Puno el Subcomite Agropecuario de la Prelatura de Juli decidid emprender el Pro- 

1 BL yecto de Semilla de Papa para poder ayudar en la siguiente campana a las comuni
dades campesinas que habian agotado sus reserves de semilla. Nos parece interesante pa
ler transmitir esta experiencia a otros equipos y grupos del pais, e iniciar asi esta nueva 
seccion de ANDENES. Llamamos a todos a transmitir sus experiencias en este terreno, a 
traces de nuestras pdginas.

Rescatar la tecnologia local y lograr la participacion campe- 
sina son objetivos de nuestros proyectos.

Un elemento clave para 
el exito del proyecto resi
de en poder combinar un 
respeto por la cultura y las 
practicas campesinas y las 
nuevas tecnicas introduci- 
das. Una cuestion previa es 
la que tiene que ver con el 
valor simbolico de la tierra 
en este mundo andino. Es 
a partir de este reconoci- 
miento y respeto que se 
construye un proyecto que 
cuenta con un asesoramien- 
to tecnico sensible y capaz 
de ofrecer sus servicios sin 
preocuparse por imposicio- 
nes y tecnicas ajenas. a) Los promotores agrope- 

cuarios nombrados por 
cada comunidad fueron in- 
corporados al equipo que 
dirig ia el proyecto para 
asegurar una mayor comu- 
nicacion y brindar una me- 
jor ayuda tecnica. Se plant 
ficaron tres cursos para la 
campana: en tiempos de 
siembra, del primer apor- 
que y en la cosecha.

b)El curso de la siembra 
incluyo como elementos 

basicos: causas y conse
cuencias de la sequia junto 
con una dinamica sobre las

Se decidio conseguir dos 
variedades de papa en 
Huancayo por ser uno de 
los pocos lugares donde 
habia semilla disponible, 
ademas porque las condi- 
ciones similares de altura 
entre Junin y Puno favore- 
cian la transferencia y 
adaptacion de la semilla. 
Las variedades conseguidas 
fueron de las Hamadas hi- 
bridas, con ello no se in- 
tentaba perjudicar la tec
nologia local y los agrono- 
mos cuidaron especialmen- 
te de hacer participar a los 
campesinos en las tomas 
de decisiones respecto al 
cultivo de la papa.

Este proyecto tenia co
mo un objetivo central 
ademas de responder a la
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El so! brillaba,

la lluvia baja de la puna, 

el huracan viene destruyendo chozas.

Mace XX siglos atras sonaba 

en mi humilde chocita 

mientras que las avecillas cantaban 

mi destine que hoy y de mahana

Al amanecer, mire al horizonte 

que los rayos del sol saltaban 

como las flechas del inca Atawalpa.

Al amanecer cantaba el puco puco, 

la avecilla en su canto me decia: 

“tucuy tucuy. .

El equipo fue invitado 
por muchas comunidades a 
estar presente en el dia de 
la siembra.

4. Siembra de papa en las 
comunidades.

3. Distribucion de la semilla 
de papa en los centres 

parroquiales.

Por que no lo mostraste al momento? 
En el objeto aparecen: una crucecita, una 
campana, un escrito. Desde ese momento 
la niiia cambio totalmente. . . no comia... 
la llevan a la chacra. . . Entonces al verla 
en ese estado le dice la mama. . . Por que

Autora: Lucia Ahuanari vda. de Silvano. 
Natural de Nauta (Iquitos) de 63 anos de 
edad.
Narracion cocama

n este numero de ANDENES continuamos 
B-L con la publicacion de los cuentos y poesias 

ganadores del CONCURSO LITERARIO 
CAMPESINO organizado por esta revista. Esta vez 
presentamos dos de los que se hicieron acreedores a 
Menciones Honrosas en los generos de cuento y 
poesia respectivamente. En los proximos niimeros 
continuaremos con las siguientes menciones honro
sas.

A partir de la evaluacion 
quedo abierta la posibili- 
dad de un banco de semilla 
en los proximos anos para 
enfrentar el problema per- 
manente de sequfas y otros 
desastres.

Luego el Subcomite pro- 
movio la realizacion de 
una evaluacion de la mar- 
cha del proyecto. Se sena- 
lan resultados positives de- 
bido a la seriedad expresa- 
da por las comunidades, lo 
cual parece anunciar que 
hay un nuevo despertar en 
el campo puneno. Especial- 
mente importante es que 
el tema de la organizacion 
surgio y se concrete a tra- 
ves de los esfuerzos comu- 
nitarios: faenas comunales, 
interes en las reuniones, se- 
leccion de buenas tierras, 
buen almacenamiento de 
la papa y espiritu de cola- 
boracion. Hasta las cele- 
braciones —misas de siem
bra, ritos de la chacra, 
fiambres comunales— ma- 
nifestaron el caracter sa- 
grado de la tierra y el com- 
promiso del campesinado 
de seguir adelante defen- 
diendo su tierra a toda cos
ta.

estas asi hijita? Por que no andas asi de 
vizarrita? como de costumbre. Le contes- 
ta: me duele la cabeza, no se decirte lo 
que me pasa. . . no siento apetito para 
comer. . . Entonces se deciden llevarla a 
Nauta para presentar el caso a los padres 
(sacerdotes). Llevaron el objeto y se lo 
mostraron a los padres. . . estos les dijeron 
que el objeto vino del cielo para bien de la 
niha: Jesucristo mando el objeto. . . Ya se 
ha fregado la huambra. . . ya no va a vivir. 
. . ya. Si verdaderamente (se sabe leer) 
hubiesen sabido leer hubieran entendido el 
escrito: Jesucristo le quiere a la niha. . . ha 
sido para ella un bien, ha sido para que la 
recoja y no va a vivir para mucho tiempo 
su hijita, te va a dejar. . . es lo que le han 
dicho los padres. . . la volvieron a llevar. . . 
asi anduvo. . . No tardo en morir. . . no 
tuvo ganas de comer ni tomar nada. . . sin 
sufrir murid la niha. . .

W" T na huambra (uxla niha) se va. . . es- 
S I tamos andando: su madre, su tio 

todos. . . ellos nos llevan; vamos a 
baharnos para dormir. Toditos nos va
mos . . . despues del baho subimos (regre- 
sar del puerto a casa). . . vamos a cambiar- 
nos la ropa. . . ellos se van primero y 
nosotros detras. . . la niha al final de todos 
camina lentamente. Su madre la llama: 
Chepita, vamos ya que nos han dejado 
todos,. . . la niha se queda inmdvil. . . lue
go se acerca hacia la mama y en el trayec- 
to siente un golpe en la cabeza: “PAE”, 
en la coronilla y dice: quien me ha huai- 
capeado? (huaicapear: tirar algo contra 
alguien o contra algo). La niha se coge la 
cabeza y en esos momentos tuvo una

vision: vid el cielo, en el, un angel. . . se 
detiene. . . la mama la llama nuevamente: 
ven Chepita, ven ya Chepita. . . Ay, ya nos 
han dejado,. . . ay, no! ... Que tienes, 
Chepita? Le pregunta la mama. Mi cabeza 
me duele, le contesta. . . No te dara la 
fiebre?. . . No mamita. La huambra ata en 
un trapo (lo envuelve) el objeto con que 
ha sido golpeada, entonces recien se atreve 
a decirle a su madre: Que cosa me habria 
huaicapeado, mamita, en mi cabeza?. . . 
Como? Ddnde? le dice la mama. . . alia. . . 
cuando nos estabamos bahando, me gol- 
ped en mi cabeza, he agarrado el objeto y 
buscado quien fue quien me golpeo y vi 
un angelito con alas. . ah! Engahas quiza, 
le dice la mama. . . De veras mamita. Y 
ddnde esta lo que cogiste. . . se va en bus- 
ca del objeto. . . lo trae y se lo muestra. . .

posibles salidas y altemati- 
vas usando los folletos. La 
parte tecnica consistid en 
temas como: preparacidn 
de la tierra, suelos, uso de 
fertilizantes naturales y 
quimicos.
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El sol brillaba,

la lluvia baja de la puna, 

el huracan viene destruyendo chozas.

Hace XX siglos atras sonaba 

en mi humilde chocita 

mientras que las avecillas cantaban 

mi destino que hoy y de mahana

Al amanecer, mire al horizonte 

que los rayos del sol saltaban 

como las flechas del inca Atawalpa.

Al amanecer cantaba el puco puco, 

la avecilla en su canto me decia: 

“tucuy tucuy. .

El equipo fue invitado 
por muchas comunidades a 
estar presente en el dia de 
la siembra.

3. Distribucion de la semilla 
de papa en los centres 

parroquiales.

4. Siembra de papa en las 
comunidades.

Por que no lo mostraste al momento? 
En el objeto aparecen: una crucecita, una 
campana, un escrito. Desde ese momento 
la nina cambid totalmente. . . no comia... 
la llevan a la chacra. . . Entonces al verla 
en ese estado le dice la mama. . . Por que

Autora: Lucia Ahuanari vda. de Silvano. 
Natural de Nauta (Iquitos) de 63 aiios de 
edad.
Narracidn cocama

n este numero de ANDENES continuamos 
■-C con la publication de los cuentos y poesi'as 

ganadores del CONCURSO LITERARIO 
CAMPESINO organizado por esta revista. Esta vez 
presentamos dos de los que se hicieron acreedores a 
Menciones Honrosas en los generos de cuento y 
poesia respectivamente. En los proximos numeros 
continuaremos con las siguientes menciones honro
sas.

A partir de la evaluacidn 
quedd abierta la posibili- 
dad de un banco de semilla 
en los proximos ahos para 
enfrentar el problema per- 
manente de sequias y otros 
desastres.

estas asi hijita? Por que no andas asi de 
vizarrita? como de costumbre. Le contes- 
ta: me duele la cabeza, no se decirte lo 
que me pasa. . . no siento apetito para 
comer. . . Entonces se deciden llevarla a 
Nauta para presentar el caso a los padres 
(sacerdotes). Llevaron el objeto y se lo 
mostraron a los padres. . . estos les dijeron 
que el objeto vino del cielo para bien de la 
nina: Jesucristo mandd el objeto. . . Ya se 
ha fregado la huambra. . . ya no va a vivir. 
. . ya. Si verdaderamente (se sabe leer) 
hubiesen sabido leer hubieran entendido el 
escrito: Jesucristo le quiere a la nina. . . ha 
sido para ella un bien, ha sido para que la 
recoja y no va a vivir para mucho tiempo 
su hijita, te va a dejar. . . es lo que le han 
dicho los padres. . . la volvieron a llevar. . . 
asi anduvo. . . No tardo en morir. . . no 
tuvo ganas de comer ni tomar nada. . . sin 
sufrir murid la nina. . .

Luego el Subcomite pro
movid la realizacidn de 
una evaluacidn de la mar- 
cha del proyecto. Se seha- 
lan resultados positives de- 
bido a la seriedad expresa- 
da por las comunidades, lo 
cual parece anunciar que 
hay un nuevo despertar en 
el campo puneho. Especial- 
mente importante es que 
el tema de la organization 
surgid y se concrete a bra
ves de los esfuerzos comu- 
nitarios: faenas comunales, 
interes en las reuniones, se
lection de buenas tierras, 
buen almacenamiento de 
la papa y espiritu de cola- 
boracidn. Hasta las cele- 
braciones —misas de siem
bra, rites de la chacra, 
fiambres comunales— ma- 
nifestaron el caracter sa- 
grado de la tierra y el com
promise del campesinado 
de seguir adelante defen- 
diendo su tierra a toda cos
ta.

V T na huambra (uiSa nina) se va. . . es- 
jj j tamos andando: su madre, su tfo 

todos. . . ellos nos llevan; vamos a 
banarnos para dormir. Toditos nos va
mos . . . despues del baho subimos (regre- 
sar del puerto a casa). . . vamos a cambiar- 
nos la ropa. . . ellos se van primero y 
nosotros detras. . . la nina al final de todos 
camina lentamente. Su madre la llama: 
Chepita, vamos ya que nos han dejado 
todos,. . . la nina se queda inmovil. . . lue
go se acerca hacia la mama y en el trayec- 
to siente un golpe en la cabeza: “PAE”, 
en la coronilla y dice: quien me ha huai- 
capeado? (huaicapear: tirar algo contra 
alguien o contra algo). La nina se coge la 
cabeza y en esos momentos tuvo una

vision: vid el cielo, en el, un angel. . . se 
detiene. . . la mama la llama nuevamente: 
ven Chepita, ven ya Chepita. . . Ay, ya nos 
han dejado,. . . ay, no! ... Que tienes, 
Chepita? Le pregunta la mama. Mi cabeza 
me duele, le contesta. . . No te dara la 
fiebre?. . . No mamita. La huambra ata en 
un trapo (lo envuelve) el objeto con que 
ha sido golpeada, entonces recien se atreve 
a decirle a su madre: Que cosa me habria 
huaicapeado, mamita, en mi cabeza?. . . 
Como? Donde? le dice la mama. . . alia. . . 
cuando nos estabamos banando, me gol- 
peo en mi cabeza, he agarrado el objeto y 
buscado quien fue quien me golpeo y vi 
un angelito con alas. . ah! Engahas quiza, 
le dice la mama. . . De veras mamita. Y 
donde esta lo que cogiste. . . se va en bus- 
ca del objeto. . . lo trae y se lo muestra. . .

posibles salidas y alternati
ves usando los folletos. La 
parte tecnica consistid en 
temas como: preparation 
de la tierra, suelos, uso de 
fertilizantes naturales y 
quimicos.
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Promotion 
delaSalud

Farmaceutica: 1 religiosa

Enfermeras: 5 religiosas

Autor:

Honorato Condori Carbajal
Umachiri - Melgar - Puno

Pero el hombre andino 
con su poncho al hombro 
en sus brazos de acero 
portaba su Waraca.

Quisiera ser como el condor 
con mis plumas bien unidas, 
veneer todas las tempestades 
ser libre y dueho de los andes.

PROGRAMA DE 
PROMOTORES 

RURALES DE LA 
DIOCESIS DE 

CHACHAPOYAS

La dideesis hizo un con- 
venio con el Area Hospita
laria de preparar Promoto
res titulados, el cual se esta 
cumpliendo hasta el mo- 
mento.

Auxiliares de clfnica: 2 re
ligiosas

■■

L_«-,

i"

2) Se realizan cursos de im- 
plementacion dirigidos a

— el Area Hospitalaria 
ofrece la facilidad de reali- 
zar las practicas convenien- 
tes a cada curso y autoriza 
con la firma del Director el 
Diploma de los Promoto
res.

• Promotores de salud: 1 re
ligiosa y 2 seglares que 
se han formado dentro 
del Programa.

Medico: 1 seglar, 
temporada.

2) Se da un periodo de for- 
macion con clases teori- 

co-practicas sobre preven- 
cion, educacion y promo- 
cion de la salud. Este pe
riodo se subdivide en 8 
etapas de una semana de

It 
i I

k

duracion cada una, con un 
intermedio de dos o tres 
meses entre cada etapa, se- 
gun el tiempo de lluvias y 
siembras ya que son ma- 
yormente campesinos.

los promotores ya recibi- 
dos y otros cursos de inte- 
res mas propio de los cam
pesinos que se hacen exten- 
sivos a los miembros del 
comite (dos o tres cursos 
anuales).

A': '

El movimiento surgio a 
partir de la diocesis, impul- 
sado por cuatro religiosas 
de distintas congregaciones

(tres enfermeras y una far
maceutica) y un sacerdote 
que llevaba la responsabili- 
dad de la parte material-fi- 
nanciera del Programa. De 
estas cinco personas que- 
dan actualmente en el equi- 
po, dos.

1) Cada provincia se subdi
vide en zonas de las que 

es responsable un coordi- 
nador que hace de enlace 
entre el Equipo y los pro
motores de su zona.

5)Asamblea Anual. Es un, 
encuentro de conviven- 

cia y participacion de to- 
dos los Promotores, los ya 
recibidos y los que estan 
en periodo de formacion, 
ampliandose desde hace un 
ano a los miembros del co
mite de cada comunidad, 
se realize en Chachapoyas 
durante una semana.

4) Se ofrece la posibilidad 
a los promotores de una 

implementacion personal 
en: cirugia menor, aten- 
cion de partos, emergencies 
odontologicas, auxiliar de 
farmacia, auxiliar en labo
ratorio, teologia y forma 
cion humana. Con esto se 
quiere incentivar a aque- 
llos promotores que desta- 
quen por sus ahos de servi- 
cio y en enttega e interes 
por su pueblo.

3)Algunos i
asisten a encuentros y 

Congresos de Salud a nivel 
nacional que se realizan en 
Lima.

Al extenderse el Progra
ma el equipo se ha amplia- 
do y consta de:

— las comunidades se 
responsabilizan de apoyar 
to taimen te a su promotor, 
de la construccion de una 
sencilla posta de salud y de 
formar un comite de salud.

3)Se busca crear concien- 
cia de las funcidnes del 

Promotor: PROMOVER, 
PREVENIR, EDUCAR EN 
SALUD, mas que un servi- 
cio asistencial.

4) Se adquieren los siguien- 
tes compromisos entre 

el equipo diocesano, el area 
hospitalaria y las comuni
dades:

6)Visitas a cada comuni
dad. Se programan pre- 

viamente y se realizan a 
traves de giras una vez al 
ano en epocas distintas re- 
corriendo todas las comu
nidades que son agrupadas 
geograficamente en 8 ru- 
tas. Estas visitas tienen ca
da ano un objetivo comun, 
en 1983 fue: animar la co
munidad, al Promotor y 
revitalizar al Comite. Se 
Ueva a cabo una Asamblea 
General con toda la Comu
nidad, donde se dan char- 
las, proyecciones y se hace 
teatro popular, segun los

El equipo en su conjun- 
to se reune tres a cuatro 
veces al aho, pero dentro 
del mismo se ha formado 
un comite ejecutivo que se 
reune mas a menudo.

•-gL^i

Este programa comenzo 
a fines de 1975 con el ob- 

! jetivo de hacer Hegar la 
; educacion en salud y la sa- 

K lud misma a todas aquellas 
| comunidades o pueblitos 
" que no tienen posta sanita-
* ria del Estado y que por la
* distancia y nivel de desa- 
| rrollo no ven la esperanza 
’ de tenerla.

FORMACION DE LOS 

PROMOTORES

1) La comunidad misma eli- 
ge al candidate a Pro

moter, para ello previamen- 
te se envfa a las comunida
des la invitacion y las nor- 
mas para la eleccion.

I tema de la salud y de los promotores de sa- 
. lud ha sido tratado varias veces en ANDENES, 

BEJ a partir de este numero queremos hacerlo en 
forma mas sistemdtica y servir asi de vehiculo para 
el intercambio de experiencias en este terreno tan 
importante para los grupos de las mas diversas re- 
giones del pais. Esperamos la colaboracion de to- 
dos con articulos y experiencias. Iniciamos esta 
seccion con un articulo de Chachapoyas.
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Honorato Condori Carbajal

Umachiri - Melgar - Puno

Pero el hombre andino 

con su poncho al hombro 

en sus brazos de acero 

portaba su Waraca.

Quisiera ser como el condor 

con mis plumas bien unidas, 

veneer todas las tempestades 

ser libre y dueho de los andes.

PROGRAMA DE 
PROMOTORES 

RURALES DE LA 
DIOCESIS DE 

CHACHAPOYAS

La dideesis hizo un con- 
venio con el Area Hospita
laria de preparar Promoto- 
res titulados, el cual se esta 
cumpliendo hasta el mo- 
mento.

Farmaceutica: 1 religiosa

Enfermeras: 5 religiosas

Auxiliares de clfnica: 2 re
ligiosas
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2) Se realizan cursos de im
plementation dirigidos a

SEGUIMIENTO

1) Cada provincia se subdi
vide en zonas de las que 

es responsable un coordi- 
nador que hace de enlace 
entre el Equipo y los pro- 
motores de su zona.

— el Area Hospitalaria 
ofrece la facilidad de reali- 
zar las practicas convenien- 
tes a cada curso y autoriza 
con la firma del Director el 
Diploma de los Promoto- 
res.

-Las  '

* Promotores de salud: 1 re
ligiosa y 2 seglares que 
se han formado dentro 
del Programa.

Medico: 1 seglar, 
temporada.

-
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2) Se da un periodo de for- 
macion con clases teori- 

co-practicas sobre preven- 
cion, educacion y promo- 
cion de la salud. Este pe

riodo se subdivide en 8 
etapas de una semana de

El equipo en su conjun- 
to se reune tres a cuatro 
veces al aho, pero dentro 
del mismo se ha formado 
un comite ejecutivo que se 
reune mas a menudo.u
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4) Se ofrece la posibilidad 
a los promotores de una 

implementation personal 
en: cirugia menor, aten- 
cion de partos, emergencias 
odontologicas, auxiliar de 
farmacia, auxiliar en labo
ratorio, teologia y forma 
cion humana. Con esto se 
quiere incentivar a aque 
llos promotores que desta- 
quen por sus ahos de servi- 
cio y en enttega e interes 
por su pueblo.

los promotores ya recibi- 
dos y otros cursos de inte
res mas propio de los cam- 
pesinos que se hacen exten- 
sivos a los miembros del 
comite (dos o tres cursos 
anuales).

El movimiento surgio a 
partir de la diocesis, impul- 
sado por cuatro religiosas 
de distintas congregaciones

(tres enfermeras y una far
maceutica) y un sacerdote 
que llevaba la responsabili- 
dad de la parte material-fi- 
nanciera del Programa. De 
estas cinco personas que- 
dan actualmente en el equi
po, dos.

— las comunidades se 
responsabilizan de apoyar 
totalmente a su promotor, 
de la construccion de una 
sencilia posta de salud y de 
formar un comite de salud.

5)Asamblea Anual. Es un< 
encuentro de conviven- 

cia y participacion de to- 
dos los Promotores, los ya 
recibidos y los que estan 
en periodo de formacion, 
ampliandose desde hace un 
aho a los miembros del co
mite de cada comunidad, 
se realiza en Chachapoyas 
durante una semana.

Al extenderse el Progra
ma el equipo se ha amplia- 
do y consta de:

6)Visitas a cada comuni
dad. Se programan pre- 

viamente y se realizan a 
traves de giras una vez al 
aho en epocas distintas re- 
corriendo todas las comu
nidades que son agrupadas 
geograficamente en 8 ru- 
tas. Estas visitas tienen ca
da aho un objetivo comun, 
en 1983 fue: animar la co
munidad, al Promotor y 
revitalizar al Comite. Se 
lleva a cabo una Asamblea 
General con toda la Comu
nidad, donde se dan char- 
las, proyecciones y se hace 

teatro popular, segun los

3)Algunos promotores 
asisten a encuentros y 

Congresos de Salud a nivel 
national que se realizan en 
Lima.

4) Se adquieren los siguien- 
tes compromisos entre 

el equipo diocesano, el area 
hospitalaria y las comuni
dades:

duration cada una, con un 
intermedio de dos o tres 
meses entre cada etapa, se
gun el tiempo de lluvias y 
siembras ya que son ma- 
yormente campesinos.

3)Se busca crear concien- 
cia de las funcidnes del 

Promotor: PROMO VER, 

PREVENIR, EDUCAR EN 
SALUD, mas que un servi- 
cio asistencial.

I tema de la salud y de los promotores de sa- 

lud ha sido tratado varias veces en ANDENES, 

a partir de este numero queremos hacerlo en 

forma mas sist'emdtica y servir asi de vehiculo para 

el intercambio de experiencias en este terreno tan 

importante para los grupos de las mas diversas re- 

giones del pais. Esperamos la colaboracion de to- 

dos con articulos y experiencias. Iniciamos esta 

seccion con un articulo de Chachapoyas.

Este programa comenzo 
a fines de 1975 con el ob- 

’ jetivo de hacer Hegar la 

■ educacion en salud y la sa
il lud misma a todas aquellas 
a comunidades o pueblitos 

que no tienen posta sanita
ria del Estado y que por la 

' distancia y nivel de desa- 
rrollo no ven la esperanza 

’ de tenerla.

i Sr

FORMACION DE LOS 

PROMOTORES

1) La comunidad misma eli- 
ge al candidate a Pro

motor, para ello previamen- 
te se envia a las comunida
des la invitation y las nor- 
mas para la election.V -If / "
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mas alejadosmedios de que se disponga.

REFUERZO

c

FORMACION DE PROMOTORES

ALMACEN - FARMACIA

Para uso exclusive de los promotores y sus comunidades.

CAPACITACION

COORDINACION
- -d

— Se hacen giras para realizar visita anual a cada comunidad.

RELACIONES CON AREA HOSPITALARIA

3130

NOTAS DE 
CHACHAPOYAS

1 Farmaceutica
5 Enfermeras
2 Auxiliares de clinica
3 Promotores
1 Medico

Este programa tiene en 
perspectiva algunos peque- 
nos proyectos como:

— montar pequenos la
boratorios en los pueblos

— comites de ninos: pa
ra reforzar la labor de edu- 
cacion en salud

— iniciar cursos de for- 
macibn con las(os) espo- 
sas(os) de los promotores 
con el fin de que puedan 
colaborar con ellos.

PUEBLO CON 
ESPERANZAS

C/2

<
w
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Comite Ejecutivo 
*— - -J—-----
EQUIPO DE SALUD

— Para que facilite las practicas de cada curso

— Para que oficialice la formacion de los promotores, hacien- 
do que el Director del area firme los Diplomas

I

F

FORMACION DE PROMOTORES RURALES DE LA DIOCESIS 
DE CHACHAPOYAS

blemas. Agentes pastorales 
de esa diocesis que dirige 
Monsenor Antonio Homedo 
han podido cosechar nu- 
merosos frutos luego de un 
pedagogico trabajo de mu- 
chos ahos.. Tanto a nivel de 
la ECRA, institucion de 
apoyo y formacion al cam-

■

Se divide cada provincia en zonas y se nombra coordinador 
que mantiene contacto entre el Equipo de Salud y los pro
motores de su zona.

— iniciar cursos de for
macion de promotores en 
otra provincia.

1) Existe un almacen-far- 
macia que es un servicio 

que se le ofrece al pueblo a 
traves de su promotor con 
la garantia de que alii ob- 
tendra una medicina buena 
y al alcance de sus posibili- 
dades economicas. Este al- 
macen-farmacia es de uso 
exclusivo para los promo
tores y sus comunidades.

2) Se esta empezando ade- 
mas a facilitar algunos 

materiales de implementa- 
cion: libros, instrumental, 
elementos para la imple- 
mentacibn de la posta, me- 
dicacibn de uso en veteri- 
naria, semillas, etc.

Se prepara el encuentro de convivencia anual de todos los 
promotores y miembros de Comites de Salud de la Comuni
dad

A pesar del abandono 
en que vive la poblacibn de 
esta histbrica region de 
nuestro pais, es posible de- 
cir que su gente mantiene 
la esperanza de encontrar 
la solucibn a sus viejos pro-

pesinado, como del trabajo 
de salud, asi como las ac- 
ciones de pastoral con ca- 
tequistas 'y otros sectores 
de la poblacibn, muestran 
la enorme potencialidad 
que tiene este pueblo, asi 
como su fe cristiana hon- 
damente enraizada.

hachapoyas es la ca- 
■ pital del departamen- 

to de Amazonas, te- 
rritorio que se caracteriza 
por combinar regiones de 
sierra y sobre todo de sel
va. Durante la Colonia y la 
era prehispanica, Chacha- 
poyas y los territorios que 
la rodean tenian una im- 
portancia que han perdido 
en el periodo republicano. 
Es posible afirmar que 
Amazonas es de los depar-, 
tamentos mas abandona- 
dos del Peru. La tierra es 
fertil y la produccibn es 
agricola y ganadera en es- • 
tas zonas, sin embargo, la 
pesima condicibn de las ca- 
rreteras hace que la comer- 
cializacibn sea muy baja, 
con los consiguientes pro- 
blemas para los campesi- 
nos. La belleza de la region 
contrasta con la pobreza 
en que viven los poblado- 
res de Chachapoyas y de 
Amazonas en general. Poca 
produccibn, malos cami- 
nos, pesimas condiciones 
de salud, analfabetismo al
to, desempleo extendido, 
pocas alternatives para la 
juventud, son caracteristi- 
cas de este trozo del pais 
encerrado en el norandino.

— Se dan charlas para seguir capacitando a los promotores ya 
graduados y para los miembros de los Comites de Salud de 
cada Comunidad.

I J
JU

— Elegidos por la Comunidad, que se compromete a construir 
sencilia posta y format Comite de Salud.

— Las clases son teorico-practicas, de 1 semana de duracion, 
cada dos 6 3 meses. Total reciben 8 semanas de clase.
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mas alejadosmedios de que se disponga.

REFUERZO

hachapoyas es la ca-

FORMACION DE PROMOTORES

ALMACEN - FARMACIA

— Para uso exclusivo de los promotores y sus comunidades.

CAPACITACION
n

COORDINACION

— Se hacen giras para realizar visita anual a cada comunidad.

RELACIONES CON AREA HOSPITALARIA

3130

i

NOTAS DE 
CHACHAPOYAS

1 Farmaceutica
5 Enf erm eras
2 Auxiliares de cli'nica
3 Promotores
1 Medico

— montar pequenos la
boratorios en los pueblos

— Se divide cada provincia en zonas y se nombra coordinador 
que mantiene contacto entre el Equipo de Salud y los pro
motores de su zona.

— Para que facilite las practicas de cada curso

— Para que oficialice la formacion de los promotores, hacien- 
do que el Director del area firme los Diplomas

— comites de ninos: pa
ra reforzar la labor de edu- 
cacion en salud

— iniciar cursos de for
macion con las(os) espo- 
sas(os) de los promotores 
con el fin de que puedan 
colaborar con ellos.

PUEBLO CON 
ESPERANZAS

CZ5

CA 
<
H

Comite Ejecutivo
l— r ......
EQUIPO DE SALUD

Este programa tiene en 
perspectiva algunos peque
nos proyectos como:

FORMACION DE PROMOTORES RURALES DE LA DIOCESIS 
DE CHACHAPOYAS

blemas. Agentes pastorales 
de esa diocesis que dirige 
Monsenor Antonio Homedo 
han podido cosechar nu- 
merosos frutos luego de un 
pedagogico trabajo de mu- 
chos anos.. Tanto a nivel de 
la ECRA, institucion de 
apoyo y formacion al cam-

— Se prepara el encuentro de convivencia anual de todos los 
promotores y miembros de Comites de Salud de la Comuni
dad

— iniciar cursos de for
macion de promotores en 
otra provincia.

A pesar del abandono 
en que vive la poblacion de 
esta historica region de 
nuestro pais, es posible de- 
cir que su gente mantiene 
la esperanza de encontrar 
la solucion a sus viejos pro-

pesinado, como del trabajo 
de salud, asi como las ac- 
ciones de pastoral con ca- 
tequistas ’ y otros sectores 
de la poblacion, muestran 
la enorme potencialidad 
que tiene este pueblo, asi 
como su fe cristiana hon- 
damente enraizada.

1) Existe un almacen-far- 
macia que es un servicio 

que se le ofrece al pueblo a 
traves de su promotor con 
la gar ant ia de que alii ob- 
tendra una medicina buena 
y al alcance de sus posibili- 
dades economicas. Este al- 
macen-farmacia es de uso 
exclusivo para los promo
tores y sus comunidades.

2)Se esta empezando ade- 
mas a facilitar algunos 

materiales de implementa- 
cion: libros, instrumental, 
elementos para la imple- 
mentacibn de la posta, me- 
dicacibn de uso en veteri- 
naria, semillas, etc.

haehapoyas es la ca- 
■ pital del departamen-

to de Amazonas, te- 
rritorio que se caracteriza 
por combinar regiones de 
sierra y sobre todo de sel
va. Durante la Colonia y la 
era prehispanica, Chacha- 
poyas y los territorios que 
la rodean tenian una im- 
portancia que han perdido 
en el periodo republicano. 
Es posible afirmar que 
Amazonas es de los depar, 
tamentos mas abandona- 
dos del Peru. La tierra es 
fertil y la produccibn es 
agricola y ganadera en es- • 
tas zonas, sin embargo, la 
pesima condicibn de las ca- 
rreteras hace que la comer- 
cializacibn sea muy baja, 
con los consiguientes pro- 
blemas para los campesi- 
nos. La belleza de la region 
contrasta con la pobreza 
en que viven los poblado- 
res de Chachapoyas y de 
Amazonas en general. Poca 
produccibn, malos cami- 
nos, pesimas condiciones 
de salud, analfabetismo al
to, desempleo extendido, 
pocas altemativas para la 
juventud,- son caracteristi- 
cas de este trozo del pais 
encerrado en el norandino.

— Se dan charlas para seguir capacitando a los promotores ya 
graduados y para los miembros de los Comites de Salud de 
cada Comunidad.

— Elegidos por la Comunidad, que se compromete a construir 
sencilla posta y formar Comite de Salud.

— Las clases son teorico-practicas, de 1 semana de duracion, 
cada dos 6 3 meses. Total reciben 8 semanas de clase.
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TRES TESTIMONIOS

Introduccion:

SACERDOTE Y POETA

INDIO

arrastraba
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Presentamos a continua- 
cion tres testimonios de 
personas y trabajos vincu- 
lados en el pasado y en el 
presente a la diocesis de 
Chachapoyas.

OCTAVIO ORTIZ 
ARRIETA: PASTOR DE 

LOS POBRES DEL 
CAMPO

En este peregrinar por 
distintos territorios del Pe-

que como Octavio acudian 
desde tiempo atras al Ora
torio.

Peregrinacion de un 
Apostol

Un pastor viajero y 
sacrificado

Obispo de Chachapoyas

Fue junto al Lago Titicaca 
Abril de 1969.

stos tiempos de cri
sis y de gran pobre- 
za, sufrimiento y 

desolacion en el campo, 
necesitan de hombres de 
profunda fe,- mucha ora- 
cion y enorme animo para 
emprender obras en servi- 
cio de los mas pobres. Des
de los tiempos de Toribio 
de Mogrovejo hombres de 
comprometida fe han reco- 
rrido y recorren las cordi
lleras andinas dando con 
su palabra y con su gesto 
un testimonio precise de 
lo que significa ser discipu- 
lo de Jesucristo. Uno de 
estos hombres fue Monse- 
nor Octavio Ortiz Arrieta 
SDB, Obispo de Chachapo
yas en el largo periodo de 
1921 a 1958. Veamos un 
poquito de su historia.

Lo he visto caminando por la puna 
Con la tez curtida por el viento y el sol 
El chullo coronando su poncho 
La quena temblando en su voz
Y cuatro llamas negras
Esbeltos guardianes del inca

Era un viejo decrepito
Con la cara arrugada de coca y alcohol 
Era un niho sin cames
Con sus ojos vacios Uenos de rencor 
Era una piltrafa humana 
Un hombre agotado
Con labios de odio y pasion 
Arrastrando su vida en la puna 
Como un loco caminante sin razon 
Y las cuatro llamas negras 
Se convirtieron en plahideras 
De una triste procesion 
Camino del camposanto 
Iban a enterrar al sol

Al amanecer
Junto al Iago dormia
Los labios tenia entreabiertos
Y la mirada mas fria
Que el viento estremecedor
Que de la cordillera venia 
Los brazos tenia extendidos 
Sobre el ichu de la puna

A lejandroRepullez,sa- 
/W cerdote jesuita con 

1 muchos afios de tra- 
bajo pastoral en zonas ru- 
rales del Peru. Actualmen- 
te es Vicario de Pastoral en 
la diocesis de Chachapoyas. 
Publicamos extractos de 
una de las poesias de este 
pastor y poeta que ama y 
sirve a los pobres del cam
po de nuestra sierra.

Aquella diocesis com- 
prendia en aquel entonces 
territorios que hoy son par
te de las Prelaturas de Mo- 
yobamba y Jaen creadas 
posteriormente. Su exten
sion era aproximadamente 
100 mil Km2.

Y los puhos bien cerrados 
Como si reclamasen vida

Alee reverente el chullo 
Su cabeza era de espinas 
Y al desatarle sus dedos 
Que se cerraban con ira 
Dos sangrientos clavos 
Me rasgaron las pupilas 
Eran dos garfios de fierro 
Que a la puna le cosian 
Para que no levantase 
Su hirsuta cabeza el inca 
Para que nadie supiera 
Que alia arriba, en el Ande 
Habia un Cristo que moria

Y alii mismo, sin sentirlo 
Se doblaron mis rodillas 
Bese al indio en la frente
Y jure darle la vida
Y sent! que en aquel rostro 
Era a Cristo a quien veia 
Sobre el azul del Lago
Se habia levantado la brisa
Y cuatro alpacas blancas 
Cuatro novias sin mancilla 
Se acercaban hacia el indio 
Con su caminar sin prisa.

Luego de permanecer 
tres afios en Lima retomo 
a Piura donde permanece 
hasta 1916. Este aho parti- 
ra al Cusco a curnplir 4 
afios de fervorosa labor 
apostolica.

En 1900 Octavio Arrie
ta hace sus votes como re
ligiose Salesiano. Posterior
mente en 1906 parte a Piu
ra a fundar una casa en di- 
cho departamento. Ortiz 
Arrieta a pesar de su poca 
experiencia es elegido Di
rector de dicha obra. Un 
aho despues viaja a Trujillo 
donde es ordenado sacer- 
dote. En la Parroquia de 
Maria Auxiliadora en Li
ma, canta luego su primera 
misa, siendo la primera vo
cation peruana de la Con- 
gregacion Salesiana.

ru el sacerdote Ortiz Arrie
ta mostro un singular dina- 
mismo, expresado en su fe- 
cunda labor con los estu- 
diantes y grupos con los 
que trabajaba. Hay que des- 
tacar su afanoso empeho 
cultural: cultivador de ar- 
tes musieales, promotor de 
revistas culturales, realiza- 
dor de obras sociales y an
te todo un piadoso cristia- 
no que predicaba mas con 
el ejemplo que con la pala
bra.

Como sehala el Padre 
Pennati en el libro que nos 
sirve de fuente de informa
tion, Monsehor Ortiz Arrie
ta no bused el episcopado, 
lo acepto por obediencia al 
Papa y para cumplir la vo-

E1 21 de noviembre de 
1920 Octavio Ortiz Arrie
ta es nombrado Obispo de 
Chachapoyas, siendo con- 
sagrado para esta gran res- 
ponsabilidad el 11 de junio 
de 1922. Pocos dias des
pues emprendio el aventu- 
rado viaje a su sede episco
pal. Fueron 21 dias de via
je que suponia varios dias 
de navegacion, un dia de 
tren y mas de dos semanas 
de viaje a lomo de bestia y 
a pie. Escarpadas monta- 
has, quebradas que condu- 
cen a regiones muy calidas^ 
nuevamente alturas hela- 
das, son parte del compli- 
cado camino a Chachapo
yas hasta el dia de hoy.

Crecer en tiempos de crisis 
•

Octavio Ortiz Arrieta na- 
cio en 1878. Le toco vivir 
entonces los dolorosos ahos 
de la guerra y post-guerra 
con Chile. La sociedad pe
ruana atravesaba una gran 
crisis a todos los niveles 
que golpeaba con particu
lar fuerza a los sectores 
mas pobres. Octavio sufrio 
esto en su infancia porque 
era de un hogar popular. A 
los 15 anos logro ser reci- 
bido en el Internado de los 
padres Salesianos del Ri
mae. Alli en la austera pe- 
ro alegre vida de esa cornu- 
nidad aprendio el oficio de 
carpintero y se forjo su vo
cation al sacerdocio. La 
mistica de los padres rep- 
ponsables de esa casa, que 
trabajaban con sus manos 
y Servian a los mas pobres 
arrastraba a los jovenes
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En este peregrinar por 
distintos territorios del Pe-

Presentamos a continua
tion tres testimonios de 
personas y trabajos vincu- 
lados en el pasado y en el 
presente a la diocesis de 
Chachapoyas.

OCTAVIO ORTIZ 
ARRIETA: PASTOR DE 

LOS POBRES DEL 
CAMPO

Peregrinacion de un 
Apostol

Un pastor viajero y 
sacrificado

Fue junto al Lago Titicaca 
Abril de 1969.

Obispo de Chachapoyas

stos tiempos de cri
sis y de gran pobre- 
za, sufrimiento y 

desolation en el campo, 
necesitan de hombres de 
profunda fe,- mucha ora
tion y enorme animo para 
emprender obras en servi- 
cio de los mas pobres. Des
de los tiempos de Toribio 
de Mogrovejo hombres de 
comprometida fe han reco- 
rrido y recorren las cordi
lleras andinas dando con 
su palabra y con su gesto 
un testimonio preciso de 
lo que significa ser discipu- 
lo de Jesucristo. Uno de 
estos hombres fue Monse- 
hor Octavio Ortiz Arrieta 
SDB, Obispo de Chachapo
yas en el largo periodo de 
1921 a 1958. Veamos un 
poquito de su historia.

A lejandroRepullez,sa- 
/W cerdote jesuita con 

1 muchos anos de tra- 
bajo pastoral en zonas ru- 
rales del Peru. Actualmen- 
te es Vicario de Pastoral en 
la diocesis de Chachapoyas. 
Publicamos extractos de 
una de las poesfas de este 
pastor y poeta que ama y 
sirve a los pobres del cam
po de nuestra sierra.

Aquella diocesis com- 
prendfa en aquel entonces 
territorios que hoy son par
te de las Prelaturas de Mo- 
yobamba y Jaen creadas 
posteriormente. Su exten
sion era aproximadamente 
100 mil Km2.

Luego de permanecer 
tres anos en Lima retomo 
a Piura donde permanece 
hasta 1916. Este aho parti- 
ra al Cusco a cumplir 4 
anos de fervorosa labor 
apostolica.Lo he visto caminando por la puna 

Con la tez curtida por el viento y el sol 
El chullo coronando su poncho 
La quena temblando en su voz
Y cuatro llamas negras
Esbeltos guardianes del inca

Era un viejo decrepito
Con la cara arrugada de coca y alcohol 
Era un nino sin cames
Con sus ojos vacfos Uenos de rencor

. Era una piltrafa humana 
Un hombre agotado 
Con labios de odio y pasion 
Arrastrando su vida en la puna 
Como un loco caminante sin razon 
Y las cuatro llamas negras 
Se convirtieron en plahideras 
De una triste procesion 
Camino del camposanto 
Iban a enterrar al sol

Al amanecer
Junto al Iago dormia
Los labios tenia entreabiertos
Y la mirada mas fria
Que el viento estremecedor
Que de la cordillera venia 
Los brazos tenia extendidos 
Sobre el ichu de la puna

Y los puhos bien cerrados 
Como si reclamasen vida

Alee reverente el chullo 
Su cabeza era de espinas 
Y al desatarle sus dedos 
Que se cerraban con ira 
Dos sangrientos clavos 
Me rasgaron las pupilas 
Eran dos garfios de fierro 
Que a la puna le cosian 
Para que no levantase 
Su hirsuta cabeza el inca 
Para que nadie supiera 
Que alia arriba, en el Ande 
Habia un Cristo que moria

Y alii mismo, sin sentirlo 
Se doblaron mis rodillas 
Bese al indio en la frente
Y jure darle la vida
Y senti que en aquel rostro 
Era a Cristo a quien veia 
Sobre el azul del Lago
Se habia levantado la brisa
Y cuatro alpacas blancas 
Cuatro novias sin mantilla 
Se acercaban hacia el indio 
Con su caminar sin prisa.

que como Octavio acudian 
desde tiempo atras al Ora
torio.

En 1900 Octavio Arrie
ta hace sus votes como re
ligiose Salesiano. Posterior
mente en 1906 parte a Piu
ra a fundar una casa en di- 
cho departamento. Ortiz 
Arrieta a pesar de su poca 
experiencia es elegido Di
rector de dicha obra. Un 
ano despues viaja a Trujillo 
donde es ordenado sacer- 
dote. En la Parroquia de 
Maria Auxiliadora en Li
ma, canta luego su primera 
misa, siendo la primera vo
cation peruana de la Con
gregation Salesiana.

ru el sacerdote Ortiz Arrie
ta mostro un singular dina- 
mismo, expresado en su fe- 
cunda labor con los estu- 
diantes y grupos con los 
que trabajaba. Hay que des- 
tacar su afanoso empeho 
cultural: cultivador de ar- 
tes musieales, promotor de 
revistas culturales, realiza- 
dor de obras sociales y an
te todo un piadoso Cristia
no que predicaba mas con 
el ejemplo que con la pala
bra.

Como senala el Padre 
Pennati en el libro que nos 
sirve de fuente de informa
tion, Monsehor Ortiz Arrie
ta no bused el episcopado, 
lo acepto por obediencia al 
Papa y para cumplir la vo-

E1 21 de noviembre de 
1920 Octavio Ortiz Arrie
ta es nombrado Obispo de 
Chachapoyas, siendo con- 
sagrado para esta gran res- 
ponsabilidad el 11 de junio 
de 1922. Pocos dias des
pues emprendio el aventu- 
rado viaje a su sede episco
pal. Fueron 21 dias de via
je que suponia varies dias 
de navegacion, un dia de 
tren y mas de dos semanas 
de viaje a lomo de bestia y 
a pie. Escarpadas monta- 
nas, quebradas que condu- 
cen a regiones muy calidas^ 
nuevamente alturas hela- 
das, son parte del compli- 
cado camino a Chachapo
yas hasta el dia de hoy.

Crecer en tiempos de crisis 
•

Octavio Ortiz Arrieta na- 
cio en 1878. Le toco vivir 
entonces los dolorosos anos 
de la guerra y post-guerra 
con Chile. La sociedad pe
ruana atravesaba una gran 
crisis a todos los niveles 
que golpeaba con particu
lar fuerza a los sectores 
mas pobres. Octavio sufrio 
esto en su infancia porque 
era de un hogar popular. A 
los 15 anos logro ser reci- 
bido en el Intemado de los 
padres Salesianos del Ri
mae. Alli en la austera pe- 
ro alegre vjda de esa cornu- 
nidad aprendio el oficio de 
carpintero y se forjo su vo
cation al sacerdocio. La 
mistica de los padres rep- 
ponsables de esa casa, que 
trabajaban con sus manos 
y Servian a los mas pobres 
arrastraba a los jovenes
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I

Un Obispo para nuestro 
tiempo

Del 9 al 14 de diciembre 
de 1983 se realizo en la 
ciudad de Chachapoyas la 
IV Asamblea de Promoto- 
res de Salud.

IV ASAMBLEA DE 
PROMOTORES DE 

SALUD El Resumen de la Asam
blea senala que:

Las conclusiones sena- 
lan que:

Sin embargo grupos co- 
mo los comites de salud es- 
tan tratando de hacer cam- 
biar la conciencia y son co- 
mo una pequena semilla 
que esta germinando en los 
distintos pueblos de la re
gion. Debemos apoyar a 
que esa semilla crezca y 
sea una planta, un arbol 
fuerte que eche sus raices 
en todo Amazonas. Asf 
saldremos de esa pasividad 
que nos hace tanto dano”.

No es solo responsabili- 
dad del Estado entonces. 
Los campesinos muchas 
veces son sus propias victi- 
mas por su desinteres, por 
su falta de conciencia.

Las polfticas del Estado 
en Salud, Agriculture, Tra- 
bajo, Industria, Justicia y 
los otros Ministerios no fa- 
vorecen a las otras comuni-

Entonces los problemas 
de salud tienen que ver 
con todos los otros proble
mas. Lo que esta mal es la 
salud ambiental, del pue
blo, de la region.

La falta de economi'a 
hace que la gente no pueda 
atenderse pagando los re
medies que son necesarios 
pues son muy caros. Tam- 
bien la education marcha 
muy mal; pues no se hace 
una educacion de toda la 
comunidad, ni se ensena 
bien en los colegios a los 
nihos, pues estos son muy 
males por la falta de loca
les, materiales de ensenan- 
za, buenos profesores.

“Evangelizar en nuestro 
caserio y en nuestro depar
tamento sera ser profetas, 
anunciando que el Senor 
esta con nosotros pero que 
los hombres y mujeres de- 
ben vivir en espera actuan- 
te, denunciando aquello

Dentro de la vision pas
toral de Monsehor estaba 
siempre presente una preo- 
cupacion social y cultural. 
Cred varios drganos de 
prensa, abrid una Escuela

El mensaje de Monsehor 
Octavio Ortiz Arrieta esta 
vivo hoy en el pueblo de 
Amazonas. Muchos cate- 
quistas y pobladores lo re- 
cuerdan como un yerdade- 
ro padre que cuidd mas de 
sus hermanos que de si mis- 
mo. Su lema episcopal “Da 
mihi animus” (Dame Cora- 
je) es hoy muy actual cuan- 
do en el campo se necesita 
el amor solidario, que des
de su infancia hasta su

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD

Los propios pueblos tie
nen responsabilidad en'que 
esas polfticas del Estado 
no los favorecen. La gente 
suele ser pasiva conformis- 
ta, sin interes, desengaha- 
dos. Hasta ven mal a los 
promotores cuando los ci
tan a reuniones y les piden 
colaboracidn.

luntad de Dios. A traves de 
los 37 ahos en su dideesis 
cumplid un eficiente y sa- 
crificado apostolado. Fue 
ante todo un pastor, un 
cristiano preocupado en 
forma integral por el bie- 
nestai espiritual y material 
de sus fieies. El mismo P. 
Pennati sehala que en sus 
visitas a los pueblos “Mon
sehor dedicaba los dias a 
visitar el templo y sus res- 
pectivos inventarios, pero 
mas que todo a visitar los 
temples vivos del Espiritu 
Santo, sus amados indige- 
nas”. La catequesis en la 
ciudad y en el campo fue 
una de sus principales preo- 
cupaciones pastorales.

Las crdnicas que regis- 
tran la action pastoral de 
Monsehor Ortiz Arrieta 
cuentan de sus innumera- 
bles viajes por su territorio 
episcopal, viajes que impli- 
caban siempre varios meses 
de recorrido de los nume- 
rosos pueblos de su vasto 
territorio. Nada detenfa el 
celo apostolico de este Pre- 
lado. Ni el hambre ni el 
frio, ni las enfermedades, 
ni toda clase de incomodi- 
dades que estan resehadas 
en numerosas anecdotas 
que conservan los padres 
salesianos. Caidas de las 
bestias con roturas de hue- 
sos y en otras ocasiones de 
costillas, no impidieron su 
ejemplar peregrinar. En al- 
guna ocasion tuvo que pa- 
sar meses en Lima para re- 
ponerse de las afecciones 
sufridas, males que impli- 
caron varias intervenciones 
quirurgicas.

Noctuma para obreros. 
Consiguio asimismo que se 
creara una Escuela Rural 
para mujeres y el Colegio 
National para mujeres.

Organize en su diocesis 
un Centro Cultural donde 
invito a conferencistas a 
fin de divulgar un pensa- 
miento actualizado a los 
tiempos. En su Seminario 
no abandono nunca la in
quietud por el desarrollo 
artistico de los jovenes a 
traves del canto, la musica, 
el teatro, concursos musi- 
cales-literarios.

muerte predico y vivid Oc
tavio Ortiz Arrieta.

El testimonio de Monse
hor Ortiz Arrieta esta allf, 
vivo en muchos de los cam
pesinos y pobladores de la 
pobre region amazdnica. 
Su mensaje es una brisa 
suave que viene del campo 
y de los pobres, y que nos 
anuncia que es posible 
siempre seguir a Cristo y 
optar por una vida mas ra- 
dicalmente evangelica. Esa 
fue la manera de vivir de 
Octavio Ortiz Arrieta, no 
acomodandose a las posibi- 
lidades que su condition 
social de Obispo le permi- 
tfa. Ese mensaje espiritual 
debe ser mas conocido en 
nuestros tiempos. Esa espi- 
ritualidad puede acabar 
con la desolacidn y el des- 
animo que a muchos em- 
barga en el campo y en la 
sociedad peruana de hoy.

Caminando varios dias 
entre montes y quebradas, 
dejando sus pequehisimas 
chacras a cargo de sus hi- 
jos, promotores, hombres 
y mujeres, de la region 
amazonense began cansa- 
dos jrero alegres a la reali
zation de este evento que 
se desarrolla a finales de 
aho desde hace ya cuatro 
ahos. En esta oportunidacl 
se reunieron alrededor de 
60 representantes de sus 
respectivos Comites. El te- 
ma ya escogido el aho an
terior fue “Defendiendo la 
salud y la vida evangeliza- 
mos”,

“Todos los informes 
coincidfan en sehalar que 
los problemas de salud 
(mortandad infan til: dia- 
rreas, enfermedades intes
tinales, enfermedades a la 
piel, desnutricion, etc.) tie
nen que ver con los otros 
problemas que afectan el 
derecho a la vida de los 
campesinos. Asf el proble- 
ma de salud esta relaciona- 
do al problema de la nutri- 
cion y este al problema de 
la production.

La produccion tiene que 
ver mucho en la economi'a 
campesina y como la pro
duction esta mala porque 
no hay credito, ni asisten- 
cia tecnica, ni abonos, ni 
buenos precios para los 
productos del campo, la 
economi'a campesina mar
cha muy mal y esto afecta 
toda la vida campesina.

Esas polfticas del Esta
do por ser capitalistas fa
vorecen solo a los sectores 
que tienen capital y como 
nosotros no tenemos capi
tal no llegan a nosotros be- 
neficios de la polftica esta- 
tal.

En ocasiones integro 
con otros sectores de la 
p oblation Comisiones que 
demandaron al gobiemo 
de entonces obras en bene- 
ficio de la poblacion olvi- 
dada de la zona. Se recuer- 
da asf su participation exi- 
giendo la construction de 
la carretera Chachapoyas- 
Laymebamba (80 Km.). 
Lucho tambien por la ins- 
talacion de la Planta Elec- 
trica, la instalacion del Ser- 
vicio de agua potable y de- 
sagiie, la termination del 
Colegio National y del Se
minario, la construction 
de una nueva carcel, la do
tation de una estacion ra- 
dio-telefonica.
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Un Obispo para nuestro 
tiempo

Del 9 al 14 de diciembre 
de 1983 se realize en la 
ciudad de Chachapoyas la 
IV Asamblea de Promoto- 
res de Salud.

IV ASAMBLEA DE 
PROMOTORES DE 

SALUD El Resumen de la Asam
blea senala que:

Las conclusiones sena- 
lan que:

Sin embargo grupos co- 
mo los comites de salud es- 
tan tratando de hacer cam- 
biar la conciencia y son co- 
mo una pequena semilla 
que esta germinando en los 
distintos pueblos de la re
gion. Debemos apoyar a 
que esa semilla crezca y 
sea una planta, un arbol 
fuerte que eche sus raices 
en todo Amazonas. Asf 
saldremos de esa pasividad 
que nos hace tanto dano”.

No es solo responsabili- 
dad del Estado entonces. 
Los campesinos muchas 
veces son sus propias victi- 
mas por su desinteres, por 
su falta de conciencia.

Las polfticas del Estado 
en Salud, Agriculture, Tra- 
bajo, Industrie, Justicia y 
los otros Ministerios no fa- 
vorecen a las otras comuni-

Entonces los problemas 
de salud tienen que ver 
con todos los otros proble
mas. Lo que esta mal es la 
salud ambiental, del pue
blo, de la region.

La falta de economia 
hace que la gente no pueda 
atenderse pagando los re
medies que son necesarios 
pues son muy caros. Tam- 
bien la educacion marcha 
muy mal; pues no se hace 
una educacion de toda la 
comunidad, ni se ensena 
bien en los colegios a los 
nihos, pues estos son muy 
malos por la falta de loca
les, materiales de ensehan- 
za, buenos profesores.

“Evangelizar en nuestro 
caserio y en nuestro depar
tamento sera ser profetas, 
anunciando que el Senor 
esta con nosotros pero que 
los hombres y mujeres de- 
ben vivir en espera actuan- 
te, denunciando aquello

El mensaje de Monsehor 
Octavio Ortiz Arrieta esta 
vivo hoy en el pueblo de 
Amazonas. Muchos cate- 
quistas y pobladores lo re- 
cuerdan como un yerdade- 
ro padre que cuido mas de 
sus hermanos que de si mis- 
mo. Su lema episcopal “Da 
mihi animus” (Dame Cora- 
je) es hoy muy actual cuan- 
do en el campo se necesita 
el amor solidano, que des
de su infancia hasta su

luntad de Dios. A traves de 
los 37 anos en su diocesis 
cumplio un eficiente y sa- 
crificado apostolado. Fue 
ante todo un pastor, un 
cristiano preocupado en 
forma integral por el bie- 
nestai espiritual y material 
de sus fieles. El mismo P. 
Pennati sehala que en sus 
visitas a los pueblos “Mon- 
senor dedicaba los dfas a 
visitar el templo y sus res- 
pectivos inventarios, pero 
mas que todo a visitar los 
templos vivos del Espiritu 
Santo, sus amados indige- 
nas”. La catequesis en la 
ciudad y en el campo fue 
una de sus principales preo- 
cupaciones pastorales.

Las cronicas que regis- 
tran la accion pastoral de 
Monsenor Ortiz Arrieta 
cuentan de sus innumera- 
bles viajes por su territorio 
episcopal, viajes que impli- 
caban siempre varies meses 
de recorrido de los nume- 
rosos pueblos de su vasto 
territorio. Nada detenia el 
celo apostolico de este Pre- 
lado. Ni el hambre ni el 
frio, ni las enfermedades, 
ni toda clase de incomodi- 
dades que estan resenadas 
en numerosas anecdotas 
que conservan los padres 
salesianos. Caidas de las 
bestias con roturas de hue- 
sos y en otras ocasiones de 
costillas, no impidieron su 
ejemplar peregrinar. En al- 
guna ocasion tuvo que pa- 
sar meses en Lima para re- 
ponerse de las afecciones 
sufridas, males que impli- 
caron varias intervenciones 
quirurgicas.

Dentro de la vision pas
toral de Monsehor estaba 
siempre presente una preo- 
cupacion social y cultural. 
Creo varios organos de 
prensa, abrio una Escuela

Noctuma para obreros. 
Consiguio asimismo que se 
creara una Escuela Rural 
para mujeres y el Colegio 
National para mujeres.

Organize en su diocesis 
un Centro Cultural donde 
invito a conferencistas a 
fin de divulgar un pensa- 
miento actualizado a los 
tiempos. En su Seminario 
no abandono nunca la in
quietud por el desarrollo 
artistico de los jovenes a 
traves del canto, la musica, 
el teatro, concursos musi- 
cales-literarios.

El testimonio de Monse
hor Ortiz Arrieta esta alii, 
vivo en muchos de los cam
pesinos y pobladores de la 
pobre region amazonica. 
Su mensaje es una brisa 
suave que viene del campo 
y de los pobres, y que nos 
anuncia que es posible 
siempre seguir a Cristo y 
optar por una vida mas ra- 
dicalmente evangelica. Esa 
fue la manera de vivir de 
Octavio Ortiz Arrieta, no 
acomodandose a las posibi- 
lidades que su condition 
social de Obispo le permi- 
tia. Ese mensaje espiritual 
debe ser mas conocido en 
nuestros tiempos. Esa espi- 
ritualidad puede acabar 
con la desolation y el des- 
animo que a muchos em- 
barga en el campo y en la 
sociedad peruana de hoy.

Caminando varios dias 
entre montes y quebradas, 
dejando sus pequehfsimas 
chacras a cargo de sus hi- 
jos, promotores, hombres 
y mujeres, de la region 
amazonense began cansa- 
dos jiero alegres a la reali
zation de este evento que 
se desarrolla a finales de 
aho desde hace ya cuatro 
ahos. En esta oportunidad 
se reunieron alrededor de 
60 representantes de sus 
respectivos Comites. El te- 
ma ya escogido el aho an
terior fue “Defendiendo la 
salud y la vida evangeliza- 
mos”.

“Todos los informes 
coincidian en sehalar que 
los problemas de salud 
(mortandad infantil: dia- 
rreas, enfermedades intes
tinales, enfermedades a la 
piel, desnutricion, etc.) tie
nen que ver con los otros 
problemas que afectan el 
derecho a la vida de los 
campesinos. Asf el proble- 
ma de salud esta relaciona- 
do al problema de la nutri- 
cion y este al problema de 
la production.

La produccion tiene que 
ver mucho en la economia 
campesina y como la pro
duccion esta mala porque 
no hay credito, ni asisten- 
cia tecnica, ni abonos, ni 
buenos precios para los 
productos del campo, la 
economia campesina mar
cha muy mal y esto afecta 
toda la vida campesina.

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD

Los propios pueblos tie
nen responsabilidad en que 
esas polfticas del Estado 
no los favorecen. La gente 
suele ser pasiva conformis- 
ta, sin interes, desengaha- 
dos. Hasta ven mal a los 
promotores cuando los ci
tan a reuniones y les piden 
colaboracidn.

Esas polfticas del Esta
do por ser capitalistas fa
vorecen solo a los sectores 
que tienen capital y como 
nosotros no tenemos capi
tal no began a nosotros be- 
neficios de la polftica esta- 
tal.

muerte predico y vivio Oc
tavio Ortiz Arrieta.

En ocasiones integro 
con otros sectores de la 
poblacion Comisiones que 
demandaron al gobiemo 
de entonces obras en bene- 
ficio de la poblacion olvi- 
dada de la zona. Se recuer- 
da asf su participacion exi- 
giendo la construction de 
la carretera Chachapoyas- 
Laymebamba (80 Km.). 
Lucho tambien por la ins- 
talacion de la Planta Elec- 
trica, la instalacion del Ser- 
vicio de agua potable y de- 
sagiie, la termination del 
Colegio National y del Se
minario, la construction 
de una nueva carcel, la do
tation de una estacion ra- 
dio-telefonica.
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ta del Papa, los Obispos 
afirman:

que es malo porque causa 
opresiones y anunciando 
que Dios nos pide construir 
un mundo de igualdad. Pa
ra ello es fundamental or- 
ganizar comunidades cris-

“Largas jornadas de tra- 
bajo son pagadas misera- 
blemente. .

“Muchos se ven obliga- 
dos a cultivar las tierras de 
otros. .

El Dios de la vida nos 
pide defender los derechos

tianas que vivan en el Es
piritu del evangelic.

iCOMO ESTAMOS EN 
EL CAMPO

POSTURA DE LOS 
OBISPOS

— Los ataques contra la 
Iglesia y la incompren- 

sion de su pastoral social;

— La manipulacion de sec- 
tores que no compren- 

den la mision de la Iglesia, 
o que la quieren desvirtuar;

DIFICULTADES Y 
OBSTACULOS EN EL 

TRABAJO

— El miedo de los mismos 
trabajadores de identifi- 

carse con su mundo labo
ral como cristianos. (248).

SENALAMOS acciones  
CONCRETAS:

6. Formar la conciencia a 
traves de los medios de 

comunicacion social y de 
los medios grupales.

de la salud y de todas las 
dimensiones del quehacer 
humano. Defendiendo esa 
vida estamos evangelizan- 
do”.

11. A nivel rural, promo
ver el compromiso de 

los catequistas y animado
res cristianos con sus co-

“Interpelados por la du
ra realidad del mundo del 
trabajo en el Peru hoy, 
afirmamos nuestra respon- 
sabilidad de estar presentes 
en este mundo mediante la 
tarea evangelizadora. . . 
alentamos la corresponsa- 
bilidad de todo el Pueblo 
de Dios en esta tarea. . .” 
(223).

“La inmensa mayoria 
del campo vive en situacio- 
nes objetivamente injus- 
tas. . .”

Se niega al campesino la 
facultad de participar en 
decisiones. ..ya organi- 
zarse. . .

COMtTE t>E

S0LlbA2lDA£>

LA CARTA DEL PAPA 
“Laborem Exercens” 

EN NUESTRA 
REALIDAD

mento, que nos ayuden a 
analizar la situacion de 
nuestra zona y comprome- 
ternos a realizar algunas de 
las acciones que piden los 
Obispos.

“Falta ayuda para la 
persona del trabajador 
agricola y su familia, en 
caso de vejez, de enferme- 
dad, o de falta de traba
jo. . .”.

S3
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Es necesario reconocer, 
con sencillez y decision, el 
camino que queda aun por 
recorrer en esta tarea evan
gelizadora del mundo del 
trabajo, removiendo los 
obstaculos y dificultades 
que traban esta labor:

— La pasividad y falta de 
interes de miembros de 

comunidades cristianas;

No tiene el campesino 
atencion por parte de los 
gobiemos, ni hay politicas 
agrarias que apoyen o pro- 
muevan un desarrollo re
gional. . . (9-11).

“Para asegurar la pro- 
mocion de la dignidad del 
hombre del trabajo, es ne
cesario un cambio simulta- 
neo al interior de la perso
na y de las estructuras. A 
los laicos les corresponde 
la funcion directa de cola- 
borar, por su testimonio 
y presencia en las estructu
ras sociales, en la construc- 
cion de un orden socio- 
econdmico justo, orienta- 
do al bien comun de to- 
dos, con la preferencia 
evangelica por los pobres y 
marginados. . .”(242).

Los Obispos del Peru, si- 
guiendo este ejemplo del 
Papa, organizaron un estu
dio para ver las condicio- 
nes de trabajo que se dan 
en nuestra realidad. En su 
reunion de verano, de 
1983, confrontaron este 
estudio con la carta del Pa
pa, y vieron que tambien 
en el Peru se dan condicio- 
nes sumamente dif idles 
para los trabajadores. Por 
eso escribieron un docu- 
mento donde piden a los 
cristianos que se compro- 
metan a apoyar a los traba
jadores para que esta situa
cion cambie.

Despues de ver la reali
dad y pensar en su respon- 
sabilidad, a la luz de la car-

1. Conocimiento y estudio 
de la problematica de 

los trabajadores y de las 
perspectivas de solucion y 
apoyo a los justos esfuer- 
zos de los trabajadores por 
asegurar sus derechos.

2. Hacer presente la vida y 
la problematica de los 

trabajadores en la accion 
evangelizadora de la Igle
sia.

3. Alentar a los cristianos a 
buscar nuevas formas de 

gestion empresarial y labo
ral, y altemativas de soli- 
daridad que la Enciclica 
(del Papa) preconiza.

10. Coordinacion de co
munidades cristianas pa

ra el intercambio de ex^e- 
riencias de evangelizacion 
del mundo del trabajo en 
las distintas regiones del 
pais, mediante diferentes 
organismos de servicio de 
la Iglesia.

4. Acercamiento a las fa- 
milias de los trabajado

res para alii motivarles a vi- 
vir el verdadero sentido del 
trabajo y asumir tareas 
apostolicas en su medio.

5. Catequesis y reflexion 
cristiana sobre la reali

dad del trabajo.

7. Formacion de los jove- 
nes de las zonas urbanas

y del campo, en la Doctri- 
na Social de la Iglesia a tra
ves de parroquias, las 
CEBs, y los movimientos 
juveniles, especialmente de 
jovenes obreros y campesi- 
nos.
8. En las regiones pastora

les de la sierra y de la
selva, organizar y preparar 
equipos moviles para la di- . 
fusion de la Doctrina So
cial, con material adecua- 
do y utilizando idiomas 
natives.

9. Intensified la labor con 
las CEBs en el mundo 

del trabajo para que se 
constituyan en lugares de 
compromiso de los cristia
nos presentes, como fer- 
mento evangelizador en las 
organizaciones del pueblo, 
profundizando su identi- 
dad cristiana y alimentan- 
do su fe y compromiso.

CONCLUSIONES DE 
LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL PERUANA 
DE 1982

■ 1 Papa Juan Pablo II
■"L ha publicado en 

1982 una Carta o 
Enciclica, Hamada “Labo
rem Exercens”, en la que 
analiza la situacion del tra
bajo y los trabajadores en 
el mundo de hoy.

Seleccionamos algunas 
ideas de este largo docu-

Los campesinos “son 
explotados por los latifun- 
distas, sin la esperanza de 
Hegar un dia a la posesion 
ni siquiera de un pedazo 
minimo de tierra en pro- 
piedad. . .”

No se tiene en cuenta la 
posesion legal de pequehas 
parcelas, cuando llegan 
personas con “hambre de 
tierra”.
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ta del Papa, los Obispos 
afirman:

que es malo porque causa 
opresiones y anunciando 
que Dios nos pide construir 
un mundo de igualdad. Pa
ra ello es fundamental or- 
ganizar comunidades cris-

“Largas jornadas de tra- 
bajo son pagadas misera- 
blemente. .

El Dios de la vida nos 
pide defender los derechos

tianas que vivan en el Es
piritu del evangelic.
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sion de su pastoral social;

— La manipulacion de sec- 
tores que no compren- 

den la mision de la Iglesia, 
o que la quieren desvirtuar;
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— El miedo de los mismos 
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carse con su mundo labo
ral como cristianos. (248).

SENALAMOS acciones  
CONCRETAS:

6. Formar la conciencia a 
traves de los medios de 
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de la salud y de todas las 
dimensiones del quehacer 
humano. Defendiendo esa 
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res cristianos con sus co-
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ra realidad del mundo del 
trabajo en el Peru hoy, 
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sabilidad de estar presentes 
en este mundo mediante la 
tarea evangelizadora. . . 
alentamos la corresponsa- 
bilidad de todo el Pueblo 
de Dios en esta tarea. . 
(223).

“La inmensa mayoria 
del campo vive en situacio- 
nes objetivamente injus- 
tas. . .”

Se niega al campesino la 
facultad de participar en 
decisiones. ..ya organi- 
zarse. . .

1. Conocimiento y estudio 
de la problematica de 

los trabajadores y de las 
perspectivas de solucion y 
apoyo a los justos esfuer- 
zos de los trabajadores por 
asegurar sus derechos.

“Falta ayuda para la 
persona del trabajador 
agricola y su familia, en 
caso de vejez, de enferme- 
dad, o de falta de traba
jo. .
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“Muchos se ven obliga- 
dos a cultivar las tierras de 
otros. .
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Es necesario reconocer, 
con sencillez y decision, el 
camino que queda aun por 
recorrer en esta tarea evan
gelizadora del mundo del 
trabajo, removiendo los 
obstaculos y dificultades 
que traban esta labor:

— La pasividad y falta de 
interes de miembros de 

comunidades cristianas;

LA CARTA DEL PAPA 
“Laborem Exercens” 

EN NUESTRA 
REALIDAD

No tiene el campesino 
atencion por parte de los 
gobiemos, ni hay politicas 
agrarias que apoyen o pro- 
muevan un desarrollo re
gional. . . (9-11).

“Para asegurar la pro- 
mocion de la dignidad del 
hombre del trabajo, es ne
cesario un cambio simulta- 
neo al interior de la perso
na y de las estructuras. A 
los laicos les corresponde 
la funcion directa de cola- 
borar, por su testimonio 
y presencia en las estructu
ras sociales, en la construc- 
cion de un orden socio- 
economico justo, orienta- 
do al bien comun de to- 
dos, con la preferencia 
evangelica por los pobres y 
marginados. . .”(242).

Los Obispos del Peru, si- 
guiendo este ejemplo del 
Papa, organizaron un estu
dio para ver las condicio- 
nes de trabajo que se dan 
en nuestra realidad. En su 
reunion de verano, de 
1983, confrontaron este 
estudio con la carta del Pa
pa, y vieron que tambien 
en el Peru se dan condicio- 
nes sumamente dif idles 
para los trabajadores. Por 
eso escribieron un docu- 
mento donde piden a los 
cristianos que se compro- 
metan a apoyar a los traba
jadores para que esta situa- 
cion cambie.

Despues de ver la reali
dad y pensar en su respon- 
sabilidad, a la luz de la car-

2. Hacer presente la vida y 
la problematica de los 

trabajadores en la accion 
evangelizadora de la Igle
sia.

10. Coordinacion de co
munidades cristianas pa

ra el intercambio de expe- 
riencias de evangelizacion 
del mundo del trabajo en 
las distintas regiones del 
pais, mediante diferentes 
organismos de servicio de 
la Iglesia.

3. Alentar a los cristianos a 
buscar nuevas formas de 

gestion empresarial y labo
ral, y altemativas de soli- 
daridad que la Enciclica 
(del Papa) preconiza.

4. Acercamiento a las fa- 
milias de los trabajado

res para alii motivarles a vi- 
vir el verdadero sentido del 
trabajo y asumir tareas 
apostolicas en su medio.

5. Catequesis y reflexion 
cristiana sobre la reali

dad del trabajo.

7. Formacion de los jove- 
nes de las zonas urbanas

y del campo, en la Doctri- 
na Social de la Iglesia a tra
ves de parroquias, las 
CEBs, y los movimientos 
juveniles, especialmente de 
jovenes obreros y campesi- 
nos.
8. En las regiones pastora

les de la sierra y de la
selva, organizar y preparar 
equipos moviles para la di- . 
fusion de la Doctrina So
cial, con material adecua- 
do y utilizando idiomas 
natives.

9. Intensified: la labor con 
las CEBs en el mundo 

del trabajo para que se 
constituyan en lugares de 
compromiso de los cristia
nos presentes, como fer- 
mento evangelizador en las 
organizaciones del pueblo, 
profundizando su identi- 
dad cristiana y alimentan- 
do su fe y compromiso.

COMtTE DE
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CONCLUSIONES DE 
LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL PERUANA 
DE 1982

■ A 1 Papa Juan Pablo II 
■"L ha publicado en 

1982 una Carta o 
Enciclica, Hamada “Labo
rem Exercens”, en la que 
analiza la situacibn del tra
bajo y los trabajadores en 
el mundo de hoy.

mento, que nos ayuden a 
analizar la situacibn de 
nuestra zona y comprome- 
ternos a realizar algunas de 
las acciones que piden los 
Obispos.

Seleccionamos algunas 
ideas de este largo docu-

Los campesinos “son 
explotados por los latifun- 
distas, sin la esperanza de 
Hegar un dia a la posesibn 
ni siquiera de un pedazo 
minimo de tierra en pro- 
piedad. . .”

No se tiene en cuenta la 
posesibn legal de pequehas 
parcelas, cuando began 
personas con “hambre de 
tierra”.
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La Eglesia 
en el Campo

ENCUENTRO DE
CAMPESINOS 

CRISTIANOS - SICUANI

las
las

LA SEQUIA EN 1983 Y 

LAS RESPUESTAS DE 
LA COMUNIDAD

EL JUICIO
EV ANGELICO

“Seguiremos sin vacilar, 
defendiendo la dignidad 
Humana tantas veces atro- 
pellada. Seguiremos pro- 
moviendo y defendiendo 
el derecho a la vida, a la sa- 
lud, a la educacion, a la

SEGUNDO ENCUENTRO 
NACIONAL DE JOVENES 

CAMPESINOS 
CRISTIANOS

PRELATURA DE 
AYAVIRI

VIOA 
SI

Sonos  
iGUsia

MWERTEri
MO Jel

Luego se trabajo en gru- 
po sobre las acciones a se- 
guir y se acordaron los si- 
guientes compromisos: in- 
formar sobre el encuentro, 
promover reuniones entre 
catequistas y presidentes 
comunales para coordinar 
el trabajo, promover reu
niones a nivel de la provin- 
cia, animar el intercambio 

intercomunal, comprome- 
terse a decir la verdad sin 
miedo cuando hay abusos 
y enganos.

rrb

Seguiremos fomentando 
las vocaciones sacerdotales 
y religiosas autoctonas, a 
fin de que un dfa no lejano 
la prelatura de Ayaviri lle- 
gue, a tener su PASTOR 
autoctono, sus sacerdotes 
y agentes de pastoral autoc- 
tonos”.

y Lucas 6, 20-26. Repro- 
ducimos una de las reflexio- 
nes hechas en el encuentro 
. . .“la promesa de Dios pa
ra todo aquel que busca 
hacer la voluntad del Se- 
nor es un cielo nuevo y 
una tierra nueva —un pue
blo de justicia, de amor, de 
alegria y de esperanza. Dios 
nos promote que alii en la 
tierra nueva ya no trabaja- 
ran para otros como traba- 
jamos hoy en nuestros pro- 
pios pueblos o comunida- 
des, sera mucho mas dife- 
rente. Trabajaremos para 
el bien del pueblo feliz. 
Nos ofrece tambien una vi
da etema sin limite”.

Preguntamos al P. D’Al- 
teroche sobre su proyecto 

como Administrador Apos- 
tolico en Ayaviri y nos res- 
pondid lo siguiente:

lenos de inquietud 
por compartir nues- 
tras experiencias 

con sus dificultades y sus 
aciertos, nos reunimos en

munidades cristianas y con 
las organizaciones del pue
blo de su region, asumien- 
do un eficaz servicio a la 
evangelizacion.

tierra, de tantos hermanos 
que carecen de todo. Segui

remos respetando la cultu
re y la religiosidad de nues- 
tro pueblo, favoreciendo 
sus valores y corrigiendo 
sus errores. Seguiremos 

proclamando el Evangelio 
a “Tiempo y a destiempo” 
y esto hasta la comunidad 
y parcialidad mas alejada 
de la Prelatura. Seguiremos 
fomentando el espiritu de 
oracion en el corazon de 
todos sabiendo la impor- 
tancia que ella tiene para 
la Evangblizacion.

13. Promover la espirituali- 
dad del trabajador en

el mismo ejercicio del tra
bajo,

14. Segun las circuns- 
tancias y las necesi-

dades de cada jurisdic- 
cion y segun el criterio del 

Ordinario del lugar, formar 
comisiones de derechos 
humanos y de accion so
cial a nivel parroquial y 
diocesano. Coordinar sus 
esfuerzos a nivel national 
con la Comision Episcopal 
de Accion Social.

12. Formacion bfblica so
bre temas relacionados 

con el trabajo, y en espe
cial el Mensaje de Cristo 
sobre los pobres y el Reino 
de Dios.

■ \ did tamos a la Prela- 
tura de Ayaviri por- 
que ya tiene su nue

vo pastor: esel Padre Fran
cisco d’Alteroche nombra- 
do “Administrador Apos- 
tolico en sede Vacante” 
por el Nuncio de su Santi- 
dad en el Peru.

15. En los conflictos labo
rales y sociales, conocer 

la realidad, y los hechos, 
asegurando su veracidad, 
estudiando los puntos de 
vista de ambas partes invo- 
lucradas, atendiendo con 
especial interes a los mas 
debiles.

Despues se intercambia- 
ron experiencias sobre los 
trabajos realizados para en- 
frentar los problemas. Es 
asf que se vio que durante 
1983 el mayor esfuerzo se 
puso en enfrentar las con- 

secuencias de la sequia. La 
situation de la sequia ha 
despertado un nuevo inte

res en la organization co- 
munal; habiendose forma- 
do en varies distritos comi
tes de salud, de produc- 
cion, grupos juveniles y de 
mujeres, se han hecho es
fuerzos por formar tiendas 
comunales, etc. Sin embar
go, existe aun miedo por la 
represion sufrida, sobre to
do por las falsas acusacio- 
nes de terrorista que han 

debilitado las organizacio- 
nes. A pesar de estos avan- 
ces los campesinos expre- 
saron su preocupacion por- 
que en muchos casos la or
ganization queda a nivel 
de la comunidad y falta 
fuerza intercomunal o pro
vincial.

17. Promover actitudes so
lidarias con los trabaja- 

dores en sus justos recla
mes: abriendoles el cami- 
no del dialogo, y no susti- 
tuyendo su accion, pues 
ellos deben conseguir sus 
derechos porque son justos 
en si mismos y no por in- 
fluencia de la Iglesia. (249- 
297).

la ciudad de Lima, jovenes 
de las zonas rurales de Ta- 
rapoto, Ayaviri, Sicuani, 

Cusco, Chimbote, Sayan, 
Cajatambo, lea y Nazca,

■S’ os dias 10, 11 y 12 
a y de enero del presen- 

te ano se realizo en 
la Prelatura de Sicuani un 
encuentro de campesinos 
cristianos de Canas, Chum- 
bivilcas, Espinar y Canchis. 
Se comenzo la reunion 
viendo los problemas prin- 
cipales que afrontan los 

campesinos, enumeramos 
algunos: la sequia, el retor- 

nq de gamonales, la apari- 
cion de sectas que dividen 
al campesinado, la desnu- 
tricion, la falta de atencion 
de salud, etc.

El tercer dia del encuen
tro se hizo un esfuerzo por 
JUZGAR la realidad a los 
ojos de Dios? mediante re- 
flexiones biblicas, como 

Amos 5, 10-15; Jeremias 
22, 13-17; Isafas 65,17-24

16. Colaboracion de los 
cristianos con los que 

buscan autenticamente y 
con medios legitimos, la 
defensa de los derechos 
humanos.

Finalize el encuentro 
nombrandose un Comite 
Coordinador para tener 
una participation activa en 
la marcha de la Iglesia de 
la Prelatura de Sicuani.
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Luego se trabajo en gru- 
po sobre las acciones a se- 
guir y se acordaron los si- 
guientes compromisos: in- 
formar sobre el encuentro, 
promover reuniones entre 
catequistas y presidentes 
comunales para coordinar 
el trabajo, promover reu
niones a nivel de la provin- 
cia, animar el intercambio 
intercomunal, comprome- 
terse a decir la verdad sin 
miedo cuando hay abuses 
y enganos.
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Preguntamos al P. D’Al- 
teroche sobre su proyecto 
como Administrador Apos- 
tolico en Ayaviri y nos res- 
pondid lo siguiente:

lenos de inquietud 
por compartir nues- 
tras experiencias 

con sus dificultades y sus 
aciertos, nos reunimos en

El tercer dfa del encuen
tro se hizo un esfuerzo por 
JUZGAR la realidad a los 
ojos de Dios; mediante re- 
flexiones biblicas, como 
Amos 5, 10-15; Jeremfas 
22, 13-17; Isafas 65,17-24

16. Colaboracion de los 
cristianos con los que 

buscan autenticamente y 
con medios legitimos, la 
defensa de los derechos 
humanos.

Seguiremos fomentando 
las vocaciones sacerdotales 
y religiosas autoctonas, a 
fin de que un dia no lejano 
la prelatura de Ayaviri lle- 
gue a tener su PASTOR 
autoctono, sus sacerdotes 
y agentes de pastoral autoc- 
tonos”.

munidades cristianas y con 
las organizaciones del pue
blo de su region, asumien- 
do un eficaz servicio a la 
evangelizacion.

13. Promover la espirituali- 
dad del trabajador en

el mismo ejercicio del tra
bajo.

14. Segun las circuns- 
tancias y las necesi-

dades de cada jurisdic- 
cion y segun el criterio del 
Ordinario del lugar, formar 
comisiones de derechos 
humanos y de accion so
cial a nivel parroquial y 
diocesano. Coordinar sus 
esfuerzos a nivel national 
con la Comision Episcopal 
de Accion Social.

■ elicitamos a la Prela
ws tura de Ayaviri por- 

que ya tiene su nue- 
vo pastor: esel Padre Fran
cisco d’Alteroche nombra- 
do “Administrador Apos- 
tolico en sede Vacante” 
por el Nuncio de su Santi- 
dad en el Peru.

12. Formacion biblica so
bre temas relacionados 

con el trabajo, y en espe
cial el Mensaje de Cristo 
sobre los pobres y el Reino 
de Dios.

Despues se intercambia- 
ron experiencias sobre los 
trabajos realizados para en- 
frentar los problemas. Es 
asf que se vio que durante 
1983 el mayor esfuerzo se 
puso en enfrentar las con- 
secuencias de la sequfa. La 
situation de la sequfa ha 
despertado un nuevo inte-

y Lucas 6, 20-26. Repro- 
ducimos una de las reflexio- 
nes hechas en el encuentro 
. . .“la promesa de Dios pa
ra todo aquel que busca 
hacer la voluntad del Se- 
nor es un cielo nuevo y 
una tierra nueva —un pue
blo de justicia, de amor, de 
alegria y deesperanza. Dios 
nos promote que alii en la 
tierra nueva ya no trabaja- 
ran para otros como traba- 
jamos hoy en nuestros pro- 
pios pueblos o comunida- 
des, sera mucho mas dife- 
rente. Trabajaremos para 
el bien del pueblo feliz. 
Nos ofrece tambien una vi- 
da etema sin Ifmite”.

tierra, de tantos hermanos 
que carecendetodo. Segui
remos respetando la cultu- 
ra y la religiosidad de nues- 
tro pueblo, favoreciendo 
sus valores y corrigiendo 
sus err ores. Seguiremos 
proclamando el Evangelic 
a “Tiempo y a destiempo” 
y esto hasta la comunidad 
y parcialidad mas alejada 
de la Prelatura. Seguiremos 
fomentando el espfritu de 
oration en el corazon de 
todos sabiendo la impor- 
tancia que ella tiene para 
la Evangblizacion.

15. En los conflictos labo
rales y sociales, conocer 

la realidad, y los hechos, 
asegurando su veracidad, 
estudiando los puntos de 
vista de ambas partes invo- 
lucradas, atendiendo con 
especial interes a los mas 
debiles.

res en la organization co- 
munal; habiendose forma- 
do en varios distritos comi
tes de salud, de produc- 
cion, grupos juveniles y de 
mujeres, se han hecho es
fuerzos por formar tiendas 
comunales, etc. Sin embar
go, existe aun miedo por la 
represion sufrida, sobre to- 
do por las falsas acusacio- 
nes de terrorista que han 
debilitado las organizacio
nes. A pesar de estos avan- 
ces los campesinos expre- 
saron su preocupacion por- 
que en muchos casos la or
ganization queda a nivel 
de la comunidad y falta 
fuerza intercomunal o pro
vincial.

17. Promover actitudes so
lidarias con los trabaja- 

dores en sus justos recla
mes: abriendoles el cami- 
no del dialogo, y no susti- 
tuyendo su accion, pues 
ellos deben conseguir sus 
derechos porque son justos 
en si mismos y no por in- 
fluencia de la Iglesia. (249- 
297).

la ciudad de Lima, jovenes 
de las zonas rurales de Ta- 
rapoto, Ayaviri, Sicuani, 
Cusco, Chimbote, Sayan, 
Cajatambo, lea y Nazca,

■gT os dfas 10, 11 y 12 
I i de enero del presen- 

te ano se realizo en 
la Prelatura de Sicuani un 
encuentro de campesinos 
cristianos de Canas, Chum- 
bivilcas, Espinar y Canchis. 
Se comenzo la reunion 
viendo los problemas prin- 
cipales que afrontan los 
campesinos, enumeramos 
algunos: la sequfa, el retor- 
no de gamonales, la apari- 
cion de sectas que dividen 
al campesinado, la desnu- 
tricibn, la falta de atencion 
de salud, etc.

“Seguiremos sin vacilar, 
defendiendo la dignidad 
humana tantas veces atro- 
pellada. Seguiremos pro- 
moviendo y defendiendo 
el derecho a la vida, a la sa
lud, a la education, a la

Finalizo el encuentro 
nombrandose un Comite 
Coordinador para tener 
una participation activa en 
la marcha de la Iglesia de 
la Prelatura de Sicuani.
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BODAS DE PLATA 
SACERDOTALES

buscando por medio del 
intercambio unificar mies- 
tras lineas de trabajo y pre- 
cisar mejor nuestros objeti- 
vos.

NOS VAMOS 
CONOCIENDO

REVISANDO NUESTROS 
COMPROMISOS

— El Testimonio que ex- 
presa por la autentici- 

dad de vida; lo que procla
ma por palabra.

■
Jorge Alvarez ha traba- 

jado en pastoral obrera y 
es el asesor nacional y has- 
ta hace poco latinoameri- 
cano del Movimiento de 
Trabajadores Cristianos (M 
TC). Da ademas un signifi-

Son muchos los jovenes que 
no se acercan a nuestros gru- 
pos. Entre los motivos, mu- 
chas veces estd nuestra falta 
de pedagogia para atraerlos. 
Por eso, en nuestro Encuen- 
tro hemos procurado usar el 
teatro, los dibujos y los jue- 
gos para dinamizar las reunio- 
nes y hacer agradable el traba
jo.

nes y los diversos trabajos 
que realizan cada uno de 
nuestros grupos. Hemos te- 
nido momentos fuertes de 
evaluacion de nuestros tra
bajos, buscando las causas 
profundas de nuestros fra
cases y de nuestros acier- 
tos. Poco a poco, hemos 
ido descubriendo la seme- 
janza de nuestros proble- 
mas, de nuestras frustra- 
ciones, pero tambien, la 
gran esperanza y alegrfa 
que brindan nuestras accio- 
nes, por muy pequehas 
que sean, a los jovenes y a 
todos los pobladores del 
campo.

VISIT AS Y 
CELEBRACIONES

Hemos tenido momen
tos de dialogo con repre- 
sentantes de la Juventud 
Obrera Catolica, momentos 
de recreacion como una sa- 
lida a la playa, la visita a 
un museo, la realizacion de 
una velada artistica, mo
mentos de fiesta como la 
que realizamos al finalizar 
nuestro Encuentro y, un 
momento muy importante 
para la vida de todo joven 
cristiano: nuestra celebra- 
cion de la misa, en la que 
procuramos recoger el tra
bajo de nuestros grupos y 
de nuestro Encuentro y, 
donde nos comprometi- 
mos a continuar por el ca- 
mino iniciado.

AVANZAR EN LA 
ORGANIZACION

Nuestro Segundo En
cuentro Nacional nos ha 
ayudado a ver con mas cla- 
ridad nuestra responsabili- 
dad como laicos en la Igle- 
sia y la necesidad de una 
organizacibn nacional de 
los jovenes campesinos Cris
tianos y las pistas que de- 
bemos seguir para conse- 
guirla. Nuestro compromi- 
so a traves de acciones con- 
cretas para la comunidad, 
la defensa de los valores y 
la cultura campesina, la 
opcion por Hegar a todos 
los jovenes rurales, son cri- 
terios que siempre tendre- 
mos presentes y unificaran 
nuestros esfuerzos. Tam
bien nuestra apertura y 
coordinacion con otros jo
venes que, agrupados en el 
MIJARC, han iniciado un 
camino como el nuestro en 
otros paises. Asi haremos 
realidad el lema que elegi- 
mos para nuestro Encuen
tro: “JOVENES CAMPE
SINOS CON FE UNIDOS 
POR LA LIBERACION 
AMERICANA”.

A partir de las experien- 
cias compartidas pudimos 
precisar las lineas de trabajo 
que realizan nuestros gru
pos y nos comprometimos 
a fortalecerias: LAS BI- 
BLIOTECAS RURALES, 
como un camino para su- 
perar las deficiencias de la 
educacion que recibimos 
los campesinos, insistiendo 
mucho en los valores de la

Durante los dias que du- 
ro el Encuentro (del 6 al 
17), en un ambiente de 
sincera hermandad, hemos 
ido conociendo las caracte- 
risticas particulares de ca
da una de nuestras regio-

Empenados desde hace 
un tiempo en romper el 
aislamiento en que nos en- 
contramos todos los jove
nes def campo, los jovenes 
campesinos Cristianos he
mos llegado en el mes de 
Febrero a realizar nuestro 
Segundo Encuentro Nacio
nal, despues de un largo 
camino iniciado en nues
tros grupos locales, parro- 
quiales y que ha pasado 
por el impulso de nuestras 
coordinaciones zonales e 
intentado, en algunos ca- 
sos, Hegar a la coordina
cion regional.

auto-educacion: EL TEA
TRO, LA MUSICA y LA 
SERIGRAFIA, como me
dics de comunicacion al al- 
cance de nuestras posibili- 
dades, que nos permitan 
un dialogo mas directo con 
la comunidad, procurando 
rescatar el folclor y la cul
tura de nuestra zona; LOS 
PEQUENOS PROYECTOS 
TECNICOS como crianza 
de abejas o molinos de 
viento, que nos permitan 
solucionar problemas con
cretes de nuestros pueblos 
y nos dan una pista para 
crear pequehas fuentes de 
trabajo; LA PARTICIPA- 
CION SINDICAL para la 
defensa de nuestros dere
chos, en especial de los 
campesinos eventuales; LA 
SOLIDARIDAD, como el 
apoyo a la creacion de un 
comedor infantil ante el 
estado de emergencia crea- 
do por las inundaciones; 
LA ORGANIZACION DE 
ENCUENTROS y VISI- 
TAS A COMUNIDADES 
como una manera concre- 
ta de romper el aislamien
to y hacer presente nues
tro mensaje y nuestro tes
timonio cristiano; LAS V A- 
CACIONES UTILES como 
un medio de complemen- 
tar la poca instruccion que 
reciben nuestros hermanos 
en las escuelas y los cole
gios (donde existen). Para 
los jovenes campesinos: 
“Todas nuestras acciones 
son un signo de esperanza 
cuando se realizan dentro 
de un sincero compartir 
cristiano”.

— El Anuncio esperanza- 
dor del plan divino de 

salvacion.

— La Denuncia del pecado 
con sus consecuencias 

sociales.

eumpheron 25 ados de sacerdocio v de compromiso con el 
pueblo pobre.

on una misa conce- 
■ ’ lebrada en el templo 

de Santo Domingo 
por 11 Obispos y mas de 
150 sacerdotes y con la 
participation de gran nu- 
mero de Comunidades Cris- 
tianas y Movimientos Ecle- 
siales, fue celebrada las BO
DAS DE PLATA sacerdo- 
tales de los padres Gustavo 
Gutierrez y Jorge Alvarez 
Calderon. Este festejo tuvo 
lugar el pasado 6 de enero 
en Lima.

En la homilia de es- 
ta celebration Monsehor 
Schmitz resalto 3 aspectos 
profeticos en la vida de 
Gustavo y de Jorge:

- ”

Uli

Ay ' f'
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buscando por medio del 
intercambio unificar nues- 
tras lineas de trabajo y pre- 
cisar mejor nuestros objeti- 
vos.

NOS VAMOS 
CONOCIENDO

REVISANDO NUESTROS 
COMPROMISOS

Jorge Alvarez ha traba- 
jado en pastoral obrera y 
es el asesor nacional y has- 
ta hace poco latinoameri- 
cano del Movimiento de 
Trabajadores Cristianos (M 
TC). Da ademas un signifi-

— El Testimonio que ex- 
presa por la autentici- 

dad de vida; lo que procla
ma por palabra.

Durante los dias que du- 
ro el Encuentro (del 6 al 
17), en un ambiente de 
sincera hermandad, hemos 
ido conociendo las caracte- 
risticas particulares de ca- 
da una de nuestras regio-

Son muchos los jovenes que 

no se acercan a nuestros gru- 
pos. Entre los motivos, mu- 
chas veces estd nuestra falta 

de pedagogia para atraerlos. 
Por eso, en nuestro Encuen
tro hemos procurado usar el 
teatro, los dibujos y los jue- 
gos para dinamizar las reunio- 

nes y hacer agradable el traba

jo.

nes y los diversos trabajos 
que realizan cada uno de 
nuestros grupos, Hemos te- 
nido mementos fuertes de 
evaluacion de nuestros tra
bajos, buscando las causas 
profundas de nuestros fra
cases y de nuestros acier- 
tos. Poco a poco, hemos 
ido descubriendo la seme- 
janza de nuestros proble- 
mas, de nuestras frustra- 
ciones, pero tambien, la 
gran esperanza y alegrfa 
que brindan nuestras accio- 
nes, por muy pequehas 
que sean, a los jovenes y a 
todos los pobladores del 
campo.

VISITAS Y 
CELEBRACIONES

Hemos tenido momen- 
tos de dialogo con repre- 
sentantes de la Juventud 
Obrera Catolica, momentos 
de recreacion como una sa- 
lida a la playa, la visita a 
un museo, la realizacion de 
una velada artistica, mo
mentos de fiesta como la 
que realizamos al finalizar 
nuestro Encuentro y, un 
momento muy importante 
para la vida de todo joven 
cristiano: nuestra celebra- 
cion de la misa, en la que 
procuramos recoger el tra
bajo de nuestros grupos y 
de nuestro Encuentro y, 
donde nos comprometi- 
mos a continual' por el ca- 
mino iniciado.

AVANZAR EN LA 
ORGANIZACION

Nuestro Segundo En
cuentro Nacional nos ha 
ayudado a ver con mas cla- 
ridad nuestra responsabili- 
dad como laicos en la Igle- 
sia y la necesidad de una 
organizacion nacional de 
los jovenes campesinos Cris
tianos y las pistas que de- 
bemos seguir para conse- 
guirla. Nuestro compromi- 
so a traves de acciones con- 
cretas para la comunidad, 
la defensa de los valores y 
la cultura campesina, la 
opcion por Hegar a todos 
los jovenes rurales, son cri- 
terios que siempre tendre- 
mos presentes y unificaran 
nuestros esfuerzos. Tam
bien nuestra apertura y 
coordinacion con otros jo
venes que, agrupados en el 
MIJARC, han iniciado un 
camino como el nuestro en 
otros paises. Asi haremos 
realidad el lema que elegi- 
mos para nuestro Encuen
tro: “JOVENES CAMPE
SINOS CON EE UNIDOS 
POR LA LIBERACION 
AMERICANA”.

A partir de las experien- 
cias compartidas pudimos 
precisar las lineas de trabajo 
que realizan nuestros gru
pos y nos comprometimos 
a fortalecerias: LAS BI- 
BLIOTECAS RURALES, 
como un camino para su- 
perar las deficiencias de la 
educacion que recibimos 
los campesinos, insistiendo 
mucho en los valores de la

Empenados desde hace 
un tiempo en romper el 
aislamiento en que nos en- 
contramos todos los jove
nes def campo, los jovenes 
campesinos Cristianos he
mos llegado en el mes de 
Febrero a realizar nuestro 
Segundo Encuentro Nacio
nal, despues de un largo 
camino iniciado en nues
tros grupos locales, parro- 
quiales y que ha pasado 
por el impulse de nuestras 
coordinaciones zonales e 
intentado, en algunos ca
ses, llegar a la coordina
cion regional.

auto-educacion: EL TEA
TRO, LA MUSICA y LA 
SERIGRAFIA, como me
dics de comunicacion al al- 
cance de nuestras posibili- 
dades, que nos permitan 
un dialogo mas directo con 
la comunidad, procurando 
rescatar el folclor y la cul
tura de nuestra zona; LOS 
PEQUENOS PROYECTOS 
TECNICOS como crianza 
de abejas o molinos de 
viento, que nos permitan 
solucionar problemas con
cretes de nuestros pueblos 
y nos dan una pista para 
crear pequehas ftientes de 
trabajo; LA PARTICIPA- 
CION SINDICAL para la 
defensa de nuestros dere
chos, en especial de los 
campesinos eventuates; LA 
SOLIDARIDAD, como el 
apoyo a la creacion de un 
comedor infantil ante el 
estado de emergencia crea- 
do por las inundaciones; 
LA ORGANIZACION DE 
ENCUENTROS y VISI
TAS A COMUNIDADES 
como una manera concre- 
ta de romper el aislamien
to y hacer presente nues
tro mensaje y nuestro tes
timonio cristiano; LAS VA- 
CACIONES UTILES como 
un medio de complemen- 
tar la poca instruccion que 
reciben nuestros hermanos 
en las escuelas y los cole
gios (donde existen). Para 
los jovenes campesinos: 
“Todas nuestras acciones 
son un signo de esperanza 
cuando se realizan dentro 
de un sincere compartir 
cristiano”.

— El Anuncio esperanza- 
dor del plan divino de 

salvacion.

— La Denuncia del pecado 
con sus consecuencias 

sociales.

I.os padres (disluvo tinli< rre. y Jorge Alvarez Calderon 

eumplieron 25 ahos de sacerdoeio y de eonipromiso con el

on una misa conce- 
■ ’ lebrada en el templo 

de Santo Domingo 
por 11 Obispos y mas de 
150 sacerdotes y con la 
participacion de gran nu- 
mero de Comunidades Cris- 
tianas y Movimientos Ecle- 
siales, fue celebrada las BO
DAS DE PLATA sacerdo- 
tales de los padres Gustavo 
Gutierrez y Jorge Alvarez 
Calderon. Este festejo tuvo 
lugar el pasado 6 de enero 
en Lima.

En la homilia de es- 
ta celebracion Monsenor 
Schmitz resaltd 3 aspectos 
profeticos en la vida de 
Gustavo y de Jorge:

l>(i(b cs (• us lavo (.iu lit

pueblo pobre.

KG , ®
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El Comunicado dice entre 
otras cosas:

Aurelio Lince Villanueva y 
Zoilo Vdsquez Murillo

— De proclamar la Buena 
Noticia a los oprimidos, 

a los desheredados, anun- 
ciandole la esperanza y la 
liberation.

— De promover la fratemi- 
dad, por la exigencia del 

cambio de estructuras so- 
ciales injustas, la transfor
mation de la opresion a la

En el puesto de Algamarca fue 
torturado cruelmente y amena- 
zado de muerte a fin de conse- 
guir que se declare terrorista.

espiritualidad desde el iti- 
nerario del pueblo latino- 
americano.

Jorge y Gustavo han si- 
do fieles a la urgencia evan- 
gelica:

Muchos de los companeros 
campesinos estan sufriendo por

eComo funcionan nuestras 
Bibliotecas?

— De acompahar a los Cris
tianos y ayudarlos a cre- 

cer en la fe y en el com- 
promiso personal y comu- 
nitario.

Gregorio Quispe y
Felix Becerra

SEGUNDO JILAHUATA 
AZANGARO

En nombre y representacion 
de los caserios de esta zona ha-

COMITE PASTORAL DE 
ARAQUEDA

Gabriel Ponce, Manuel Agui
lar, Ausberto Paredes, Sanios 
Rojas, Celso Huamdn, Antonio 
Rojas, Roman Vdsquez.

cativo apoyo a las comuni- 
dades cristianas y agentes 
pastorales comprometidos 
con los pobres en nuestro 
pais y en otros lugares.

En nuestra comunidad, pe- 
riodicamente nos informamos, 
nos ilustramos y nos enteramos 
del contenido de esa prestigiosa 

REVISTA ANDENES que nos 
sirve mucho de cultura.

Se promueve la lectura indi
vidual, para ello se prestan li- 
bros a domicilio con un plazo 
no mayor de 15 dias. Los ninos 
juegan un papel importante en- 
senando a leer a sus padres.

cemos Hegar nuestro saludo hu- 
milde y sencillo para todos los 
que laboran en dicha institu- 
cion. Asi como nuestro recono- 
cimiento y agradecimiento por 
el Primer Concurso Literario 
Campesino que se harealizado, 
que nos llena de emocion y ve- 
mos que es una puerta abierta, 
para que los campesinos poda- 
mos ingresar con nuestras ideas 
ya que es parte de nuestra cul
tura y asi proyectamos a la vi- 
da social.

Queremos informarles que el 
movimiento de animadores cam
pesinos cristianos —MACC— de 
Puno (hombres y mujeres) se 
organiza cada vez mejor para 
buscar la forma de salir de la si- 
tuacion desesperada que vivi- 
mos en el departamento.

La entrega de libros se hizo 
en una reunion comunitaria, 
con el inventario y orientacio- 
nes para la lectura. . .Se eligio 
una persona responsable que 
iria a ser un poco el promotor 
cultural de su pueblo.

Que el 29 de noviembre a 
las 5 a.m., la G.C. de Algamar
ca, armados, allanardn las casas 
de Sixto Nicacio Geronimo, 
Valentin Nicacio Rodriguez, 
Juan Pizan Flores y Roberto 
Barrios Sari, sin mostrar man- 
damiento judicial. Al no en- 
contrar nada que fuera motive 
de acusacion de terrorismo, la 
policia a punta de balazos de- 
tuvo a Juan Pizan Flores, padre 
de 6 hijos quien salia en ese 
momento a ver sus animales.

En Huicungo como tiene 
Iglesia y a temporadas luz elec- 
trica se dejo la biblioteca en di- 
cho lugar. Se organizo la lectu-

Se trato de concientizar y 
animar a las “Comunidades” 
para hacer su “Mueble-Bibliote- 
ca”. A medida que se fueron 
construyendo los muebles se 
les entrego los libros. . .

los desastres naturales. Los cam
pesinos se estan quedando sin 
vivienda por las precipitaciones 
de las lluvias, por ejemplo en el 
distrito de Cuyo Cuyo. . .

Queridos y estimados ami
gos que trabajan en el SER apro- 
vechamos la oportunidad para 
enviarles nuestros saludos y fe- 
licitaciones por la revista AN
DENES gue esta al servicio de 
la mayona del sector rural.

Debemos decir con mucha 
sinceridad que la revista Ande- 
nes la trabajamos dentro del 
Comite, asi como las Noticias 
Nacionales e Internationales, 
“Pido la Palabra”, es muy difi- 
cil contarles todo pero quere
mos poner de manifesto que le 
gusta mucho al campesinado. 
Ojala sea posible poner algunos 
textos, de escritores peruanos.

Los campesinos protestan 
energicamente y exigen sancion 
por esta violation de los Dere
chos Humanos. Dejan constan- 
cia que su grupo campesino 
condena y rechaza las acciones 
terroristas vengan de donde 
vengan.

Nos es sumamente grato di- 
rigimos Uds. para manifestar- 
les que 4‘ domicilios de campe
sinos de nuestro grupo han sido 
allanados por la policia sin cau
sa justificada, por lo cual nos 
dirigimos a Uds. para que se sir- 
van publicar parte del comuni
cado que adjuntamos. . . La po
licia no solo ha violado los do
micilios, sino que ha torturado 
a un miembro de nuestro grupo 
campesino de “Chorobamba”.

Hermanos del campo:
uizas muchos de us- 

fl B tedes no conocian 
este nombre: Mano

lo oevillano. Nacido en 
Espana y en una zona cam- 
pesina, en los terribles 
anos de la guerra civil que 
dividio a su patria. Guerra 
que junto al hambre, per- 
secusion, muerte y profun
do dolor en general, pro- 
dujo tambien desde sus ce- 
nizas hombres y mujeres 
con una particular sensibi- 
Udad y una extraordinaria 
disposicion personal para 
servir a sus hermanos. Uno 
de estos hombres con una 
vocation universal era Ma-

Sirviendo a esta gente 
paso Manolo sus dias. Ha- 
cen pocas semanas nos lie- 
go la noticia de su tragica 
muerte en su querida Es
pana. Desde “Andenes” 
pedimos tener presente en 
sus oraciones a Manolo y 
a el tambien le pedimos 
que nos ensene a vivir una 
vida en permanente bus- 
queda de fidelidad al Dios 
que se revela en medio de 
las dificultades y las ale- 
grias que se presentan en 
la vida.

liberation, de la margina- 
cion a la solidaridad.

Agradecemos al Senor 
estos 25 ahos de reflexion, 
presencia, servicio y acom- 
pahamiento de Jorge y 
Gustavo, a la Iglesia de los 
pobres en el Peru y en 
America Latina. 25 ahos 
de fidelidad que nos anima 
a todos y nos da esperanza.

En 1982 se hizo la compra 
de algunos libros, folletos y 
cuademos de reflexion. . .

life
sencillos, en este caso los 
humildes trabajadores que 
pasan su vida en un diario 
trajih sin recompensa.

nolo Sevillano. Por los 
ahos 70 se vino al Peru y 
vivio un tiempo entre los 
pobladores de Villa el Sal
vador para despues trasla- 
darse a Bambamarca a 
donde hizo su familia con 
Maite su esposa, sus cuatro 
hijos y los campesinos po
bres de la region. Alli tra- 
bajo con sus manos la tie- 
rra, alii realize un dedica- 
do servicio a la pastoral de 
la zona. Desde till tambien 
escribio numerosas poesias 
que hablaban de su pro
fundo amor a la naturale- 
za, a los amigos, en parti
cular los mas pobres. Pero 
amor sobre todo a un Dios 
que se revela entre los mas

El ano que fenece, para no- 
sotros fue un aho muy dificil 
desde enero hasta diciembre: 
No hay trabajo y por esto la 
emigracion de Comuneros a los 
Centros poblados, en busca de 
mejores condiciones de vida; 
no hay agricultura ni ganaderia 
por los fenomenos de la natura- 
leza, asi que tenemos . mayor 
miseria, mayor pobreza y en es- 
tas circunstancias mayor desnu- 
tricion, aparicion de mas enfer- 
medades y mayor mortandad 
de ninos. Hemos quedado aban- 
donados por las autoridades 
que tienen ojos y no ven, tie- 
nen oidos y no oyen, todas 
nuestras peticiones se fueron al 
canasto. . .

Gustavo incansablemen- 
te ha servido a la reflexion 
teologica y al trabajo pas
toral en la opcion preferen
tial por los pobres. Ha es- 
crito varias obras, entre 
ellas: “Teologia de la Libe
ration”, “La Fuerza Histo- 
rica de los pobres”, “El 
Dios de la vida” y su ulti
mo libro “BEBER en su 
propio pozo” que es una 
reflexion teologica sobre la

ra por grupos. El bibliotecario 
abre un par de horas al anoche- 
cer con la regularidad que ellos 
acuerdan en su celebration do
minical. En los demas pueblos 
la biblioteca esta en casa del bi
bliotecario. Suelen tambien leer 
en sus tiempos libres del do- 
mingo o a diario al terminar las 
faenas de la chacra.
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El Comunicado dice entre 
otras cosas:

Aurelio Lince Villanueva y 
Zoilo Vasquez Murillo

— De proclamar la Buena 
Noticia a los oprimidos, 

a los desheredados, anun- 
ciandole la esperanza y la 
liberacion.

— De promover la fraterni- 
dad, por la exigencia del 

cambio de estructuras so- 
ciales injustas, la transfor- 
macion de la opresion a la

En el puesto de Algamarca fue 
torturado cruelmente y amena- 
zado de muerte a fin de conse- 
guir que se declare terrorista.

espiritualidad desde el iti- 
nerario del pueblo latino- 
americano.

Jorge y Gustavo han si- 
do fieles a la urgencia evan- 
gelica:

Muchos de los companeros 
campesinos estan sufriendo por

eComo funcionan nuestras 
Bibliotecas?

— De acompanar a los Cris
tianos y ayudarlos a cre- 

cer en la fe y en el com- 
promiso personal y comu- 
nitario.

Gregorio Quispe y
Felix Becerra

SEGUNDO JILAHUATA 
AZANGARO

En nombre y representacion 
de los caserios de esta zona ha-

COMITE PASTORAL DE 
ARAQUEDA

Gabriel Ponce, Manuel Agui
lar, Ausberto Paredes, Sanios 
Rojas, Celso Huamdn, Antonio 
Rojas, Roman Vasquez.

cativo apoyo a las comuni- 
dades cristianas y agentes 
pastorales comprometidos 
con los pobres en nuestro 
pais y en otros lugares.

F

En nuestra comunidad, pe- 
riodicamente nos informamos, 
nos ilustramos y nos enteramos 
del contenido de esa prestigiosa 

REVISTA ANDENES que nos 
sirve mucho de cultura.

Debemos decir con mucha 
sinceridad que la revista Ande- 
nes la trabajamos dentro del 
Comite, asi como las Noticias 
Nacionales e Intemacionales, 
“Pido la Palabra”, es muy diff- 
cil contarles todo pero quere- 
mos poner de manifiesto que le 
gusta mucho al campesinado. 
Ojala sea posible poner algunos 
textos, de escritores peruanos.

Se promueve la lectura indi
vidual, para ello se prestan li- 
bros a domicilio con un plazo 
no mayor de 15 dias. Los nihos 
juegan un papel importante en- 
senando a leer a sus padres.

cemos Hegar nuestro saludo hu- 
milde y sencillo para todos los 
que laboran en dicha institu- 
cion. Asi como nuestro recono- 
cimiento y agradecimiento por 
el Primer Concurso Literario 
Campesino que se ha realizado, 
que nos llena de emocion y ve- 
mos que es una puerta abierta, 
para que los campesinos poda- 
mos ingresar con nuestras ideas 
ya que es parte de nuestra cul
tura y asi proyectamos a la vi- 
da social.

Que el 29 de noviembre a 
las 5 a.m., la G.C. de Algamar
ca, armados, allanarOn las casas 
de Sixto Nicacio Geronimo, 
Valentin Nicacio Rodriguez, 
Juan Pizan Flores y Roberto 
Barrios Sari, sin mostrar man- 
damiento judicial. Al no en- 
contrar nada que fuera motive 
de acusacion de terrorismo, la 
policia a punta de balazos de- 
tuvo a Juan Pizan Flores, padre 
de 6 hijos quien salia en ese 
momento a ver sus animales.

En Huicungo como tiene 
Iglesia y a temporadas luz elec- 
trica se dejo la biblioteca en di- 
cho lugar. Se organize la lectu-

Se trato de concientizar y 
animar a las “Comunidades” 
para hacer su “Mueble-Bibliote- 
ca”. A medida que se fueron 
construyendo los muebles se 
les entrego los libros. . .

los desastres naturales. Los cam
pesinos se estan quedando sin 
vivienda por las precipitaciones 
de las lluvias, por ejemplo en el 
distrito de Cuyo Cuyo. . .

ra por grupos. El bibliotecario 
abre un par de horas al anoche- 
cer con la regularidad que ellos 
acuerdan en su celebracion do
minical. En los demas pueblos 
la biblioteca esta en casa del bi
bliotecario. Suelen tambien leer 
en sus tiempos libres del do- 
mingo o a diario al terminar las 
faenas de la chacra.

El ano que fenece, para no- 
sotros fue un aho muy dificil 
desde enero hasta diciembre: 
No hay trabajo y por esto la 
emigracion de Comuneros a los 
Centros poblados, en busca de 
mejores condiciones de vida; 
no hay agricultura ni ganaderia 
por los fenomenos de la natura- 
leza, asi que tenemos . mayor 
miseria, mayor pobreza y en es- 
tas circunstancias mayor desnu- 
tricion, aparicion de mas enfer- 
medades y mayor mortandad 
de ninos. Hemos quedado aban- 
donados por las autoridades 
que tienen ojos y no ven, tie- 
nen oidos y no oyen, todas 
nuestras peticiones se fueron al 
canasto. . .Queremos informatics que el 

movimiento de animadores cam
pesinos cristianos —MACC— de 
Puno (hombres y mujeres) se 
organiza cada vez mejor para 
buscar la forma de salir de la si- 
tuacion desesperada que vivi- 
mos en el departamento.

Hermanos del campo:
uizas muchos de us- 

I ■ tedes no conocian 
V’este nombre: Mano

lo ^Sevillano. Nacido en 
Espana y en una zona cam- 
pesina, en los terribles 
ahos de la guerra civil que 
dividio a su patria. Guerra 
que junto al hambre, per- 
secusion, muerte y profun
do dolor en general, pro- 
dujo tambien desde sus ce- 
nizas hombres y mujeres 
con una particular sensibi- 
Udad y una extraordinaria 
disposicion personal para 
servir a sus hermanos. Uno 
de estos hombres con una 
vocacion universal era Ma-

Sirviendo a esta gente 
paso Manolo sus dias. Ha- 
cen pocas semanas nos lie- 
go la noticia de su tragica 
muerte en su querida Es
pana. Desde “Andenes” 
pedimos tener presente en 
sus oraciones a Manolo y 
a el tambien le pedimos 
que nos ensene a vivir una 
vida en permanente bus- 
queda de fidelidad al Dios 
que se revela en medio de 
las dificultades y las ale- 
grias que se presentan en 
la vida.

Gustavo incansablemen- 
te ha servido a la reflexion 
teologica y al trabajo pas
toral en la opcion preferen- 
cial por los pobres. Ha es- 
crito varias obras, entre 
ellas: “Teologia de la Libe
racion”, “La Fuerza Histo- 
rica de los pobres”, “El 
Dios de la vida” y su ulti
mo libro “BEBER en su 
propio pozo” que es una 
reflexion teologica sobre la

liberacion, de la margina- 
cion a la solidaridad.

Agradecemos al Senor 
estos 25 ahos de reflexion, 
presencia, servicio y acom- 
pahamiento de Jorge y 
Gustavo, a la Iglesia de los 
pobres en el Peru y en 
America Latina. 25 ahos 
de fidelidad que nos anima 
a todos y nos da esperanza.

En 1982 se hizo la compra 
de algunos libros, folletos y 
cuademos de reflexion. . .

nolo Sevillano. Por los 
ahos 70 se vino al Peru y 
vivio un tiempo entre los 
pobladores de Villa el Sal
vador para despues trasla- 
darse a Bambamarca a 
donde hizo su familia con 
Maite su esposa, sus cuatro 
hijos y los campesinos po
bres de la region. Alli tra
bajo con sus manos la tie- 
rra, alii realizo un dedica- 
do servicio a la pastoral de 
la zona. Desde alii tambien 
escribio numerosas poesias 
que hablaban de su pro- 
ftmdo amor a la naturale- 
za, a los amigos, en parti
cular los mas pobres. Pero 
amor sobre todo a un Dios 
que se revela entre los mas

sencillos, en este caso los 
humildes trabajadores que 
pasan su vida en un diario 
trajin sin recompensa.

La entrega de libros se hizo 
en una reunion comunitaria, 
con el inventario y orientacio- 
nes para la lectura. . .Se eligio 
una persona responsable que 
iri'a a ser un poco el promotor 
cultural de su pueblo.

Los campesinos protestan 
energicamente y exigen sancion 
por esta violacion de los Dere
chos Humanos. Dejan constan- 
cia que su grupo campesino 
condena y rechaza las acciones 
terroristas vengan de donde 
vengan.

Queridos y estimados ami
gos que trabajan en el SER apro- 
vechamos la oportunidad para 
enviarles nuestros saludos y fe- 
licitaciones por la revista AN
DENES gue esta al servicio de 
la mayona del sector rural.

Nos es sumamente grato di- 
rigirnos $ Uds. para manifestar- 
les que 4‘ domicilios de campe
sinos de nuestro grupo han sido 
allanados por la policia sin cau
sa justificada, por lo cual nos 
dirigimos a Uds. para que se sir- 
van publicar parte del comuni
cado que adjuntamos. . . La po
licia no solo ha violado los do
micilios, sino que ha torturado 
a un miembro de nuestro grupo 
campesino de “Chorobamba”.
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Este librito, hecho por 
el padre Rudy Eichenlaub, 
los Catequistas y Rosarie- 
ros es un trabajo de recopi- 
lacion de los antiguos can
tos y rezos de los campesi- 
nos de habla castellana de 
la diocesis de Cajamarca. 
Como afirma Mons. Dam- 
mert, con la publicacion 
de este librito se ha queri- 
do dar valor a estos anti
guos cantos y rezos del 
pueblo rural y a la vez re- 
conocer la labor constante 
de los Rosarieros, Rezan- 
deros y Catequistas quienes 
durante siglos han anima- 
do a su pueblo en la expre- 
sion de su fe, en los me
mentos importantes de la 
vida campesina, consevan- 
do con cariho sus propios 
cantos y rezos.

“EN NOMBRE DE DIOS 
COMIENZO”

“RELIGIOSIDAD 
POPULAR EN EL PERU”

J.L. GONZALES, 
TERESA MARIA VAN 
RONZELEN

“HACIA LA TIERRA SIN
MAL”

JAIME REGAN

T

BiWuijsraua anfropologfa. itisiona. 
sociologi.i y pastoral.

9

En venta: Centro de Es
tudios y Publicaciones 
(CEP). Jr. Lampa 808, Of. 
601. Ap. 6118 - Lima 100

Pastoral, “los AA.PP. 
podran encontrar en la pre
sente obra una ayuda para 
reubicarse ante la religiosi- 
dad popular en los distin- 
tos textos, apelando a los 
trabajos publicados sobre 
el tema”.

Pueden pedir este libro 
a CETA: Putumayo 355 - 
Iquitos, o al CAAAP: Ap. 
111-66 (Lima 14), Gonza
les Prada 626 - Magdalena. 
Lima - Peru.

El Centro de Estudios y 
Publicaciones nos entrega 
esta obra de Jose Luis 
Gonzalez y Teresa Maria 
van Ronzelen. Es una im- 
portante recopilacion de 
resehas bibliograficas de 
644 trabajos sobre creen- 
cias religiosas en el Peru 
desde la Colonia hasta 
1982. Tiene un doble obje- 
tivo cientifico y pastoral:

Cientifico, “esperamos 
que nuestro esfuerzo por 
realizar un primer ordena- 
miento y clasificacion bi- 
bliografica de la religiosi- 
dad popular facilite el tra
bajo de los investigadores 
y estudiosos”.

El trabajo explora los 
mitos, creencias, ritos, ex- 
periencias espirituales que, 
de alguna manera puedan 
formar parte de la religion 
del pueblo que esta inti- 
mamente vinculada con la 
totalidad de la vida del 
pueblo en la Amazonia, 
por eso este estudio abarca 
tambien su contexto histo- 
rico, economico y social. 
Nos permitira conocer en 
profundidad muchas de las 
motivaciones de la religion 
de nuestro pueblo Amazo- 
nico y sera de gran utilidad 
para los agentes pastorales, 
las comunidades, y en ge
neral para todos aquellos 
interesados en la proble- 
matica de la Amazonia.

Esta obra del P. Jaime 
Regan, es fruto de 5 ahos 
de trabajo y lleva el subti- 
tulo “Estudio de la Reli
gion del pueblo en la Ama
zonia”.

...

Felicitamos al padre Ru
dy, los catequistas, rezan- 
deros y rosarieros de Caja
marca por este librito que 
ponen al servicio de los 
campesinos. (Sus pedidos 
pueden hacerlos a la Libre- 
ria del Obispado, Ap. 34, 
Cajamarca).

BEUGBSIMBPOPIIIMI 
ENELPEMJ

|E8TU£r ®!

J


