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de la Confederacion Nacio- 
nal Agraria —ocupaba el 
cargo de Secretario Nacio- 
nal de Comunidades Cam- 
pesinas, era natural del 
pueblo de Utec, provincia 
de Lucanas, departamento 
de Ayacucho. Con un gran 
esfuerzo por parte de su 
familia, estudib dos ahos 
economia en la Universi- 
dad de lea, quedando trun- 
cados sus estudios por di- 
ficultades econbmicas. A 
su regreso a la comunidad, 
comprendib que la pobre- 
za de su pueblo era causa- 
da por una situacion per- 
manente de despojo, por 
parte de algunos comune- 
ros ricos, y se comprome- 
tio en la tarea de organi- 
zar a su pueblo. Su vida 
fue un testimonio de en- 
trega a la defensa de los 
pobres del campo como di
rigente nacional de la CNA, 
luchaba por que se dotase 
de titulos de propiedad a 
las cooperativas y comuni
dades campesinas benefi- 
ciadas con la reforma agra
ria. Insistia en la defensa 
irrenunciable de la comu
nidad campesina, ante los 
intentos de despojo por 
parte de los gamonales. Su 
vida entera es un ejemplo 
de amor a su pueblo. No 
era un dirigente alejado de 
las bases, a pesar de las 
amenazas de muerte. A pe
sar de la persecusion de la 
que fue objeto, siempre vi- 
sitaba las cooperativas y 
comunidades, llevando su

La noticia fue acogida 
con incredulidad, horror, 
indignacion y vergiienza. 
por todos. No nos fue facil 
aceptar que en nuestro 
pais, la violencia del Esta- 
do pudiese tan rapidamen- 
te, amenazar a las estructu- 
ras democraticas y legales 
propias de un Estado don- 
de la ley existe. El cruel 
asesinato de Jesus Orope
za, perpetrado por efecti- 
vos policiales del pueblo 
de Puquio, supera todo jui- 
cio humano por el ensa- 
hamiento con el que se ha 
cometido. No podemos 
aceptar que la policia de 
nuestro pais, se atribuya 
poderes ilimitados, para 
torturar y asesinar impune- 
mente; no podemos permi- 
tir que las autoridades po 
liticas del Estado, acepten 
con su silencio y oculta- 
miento de los hechos, ho
rn icidios propios de men- 
tes enfermizas y no de

Noticias, articulos, correspondencia y giros, 

dirigirlos a: Asociacibn Servicios Educativos 
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La noticia fue acogida 
con incredulidad, horror, 
indignacion y vergiienza. 
por todos. No nos fue facil 
aceptar que en nuestro 
pais, la violencia del Esta- 
do pudiese tan rapidamen- 
te, amenazar a las estructu- 
ras democraticas y legales 
propias de un Estado don- 
de la ley existe. El cruel 
asesinato de Jesus Orope
za, perpetrado por efecti- 
vos policiales del pueblo 
de Puquio, supera todo jui- 
cio humano por el ensa- 
namiento con el que se ha 
cometido. No podemos 
aceptar que la policia de 
nuestro pais, se atribuya 
poderes ilimitados, para 
torturar y asesinar impune- 
mente; no podemos permi- 
tir que las autoridades po 
liticas del Estado, acepten 
con su silencio y oculta- 
miento de los hechos, ho- 
micidios propios de men- 
tes enfermizas y no de

de la Confederacion Nacio- 
nal Agraria —ocupaba el 
cargo de Secretario Nacio- 
nal de Comunidades Cam- 
pesinas, era natural del 
pueblo de Utec, provincia 
de Lucanas, departamento 
de Ayacucho. Con un gran 
esfuerzo por parte de su 
familia, estudid dos anos 
economia en la Universi- 
dad de lea, quedando trun- 
cados sus estudios por di- 
ficultades econdmicas. A 
su regreso a la comunidad, 
comprendid que la pobre- 
za de su pueblo era causa- 
da por una situacidn per- 
manente de despojo, por 
parte de algunos comune- 
ros ricos, y se comprome- 
tid en la tarea de organi- 
zar a su pueblo. Su vida 
fue un testimonio de en- 
trega a la defensa de los 
pobres del campo como di
rigente nacional de la CNA, 
luchaba por que se dotase 
de titulos de propiedad a 
las cooperativas y comuni
dades campesinas benefi- 
ciadas con la reforma agra
ria. Insistia en la defensa 
irrenunciable de la comu
nidad campesina, ante los 
intentos de despojo por 
parte de los gamonales. Su 
vida entera es un ejemplo 
de amor a su pueblo. No 
era un dirigente alejado de 
las bases, a pesar de las 
amenazas de muerte. A pe
sar de la persecusion de la 
que fue objeto, siempre vi- 
sitaba las cooperativas y 
comunidades, llevando su
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Utec, tina cornunidad como muchas otras.
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El 24 de julio,. Jesus 
Oropeza se presento a la

comisarfa de Puquio, para 
esclarecer otra denuncia en 
su contra. El policia a cargo 
del puesto le dijo que no 
se preocupara, que podia 
dar su manifestacion des
pues de Fiestas Patrias. 
Oropeza mas tranquilo se 
fue a su casa; pero el 27 
fue detenido en la Pla- 

de Armas de Puquio, 
.... -;UpO de policfas 

llevaron a la co- 
Los encgrgados

que “alteraba la tranquili- 
dad de las familias de 
bien”. Le impusieron 14 
juicios, en los que no lo- 
graron mas que hacer el 
ridiculo; en Navidad del 
ano pasado, utilizaron a la 
policia para golpearlo y 
amenazarlo de muerte, 
cuando estaba en la Igle- 
sia de Puquio. La perse- 
cusion a Jesus Oropeza no 
se detuvo, hasta el 27 de 
julio de este ano, en que 
fue detenido por la poli- 
cia y despues cobardemen- 
te asesinado.

Desde el momento en 
que Jesus Oropeza, enfren- 
to a las familias de cornu- 
neros ricos, comenzaron 
las calumnias y amenazas. 
Los Puza lo denunciaban 
constantemente de “terro- 
rista”, los cargos: ser mili- 
tante de izquierda, haber 
sido candidate de IU a la 
alcaldia de Puquio, por-

Los policfas negaron ha
ber detenido a Oropeza, y 
cuando ya no pudieron se- 
guir mintiendo, dijeron 
que se lo habian entrega- 
do a una patrulla militar. 
El Ejercito se encargo de 
desmentir tan grande acu- 
sacion. Cuando para todos 
era evidente que los Poli
cfas habfan detenido y ase
sinado a Oropeza, afirma- 
ron que el habfa intentado 
fugarse cuando lo trans- 
postaban. Mintieron en un 
intento inutil de ocultar su 
crimen, y lo que es peor, 
el Ministro del Interior en 
todo momento intento 
proteger a los culpables.

Recien el 16 de agosto 
el Ministro Percovich, asis- 
tio al Parlamento a expli-

explicaciones sobre el pa- 
radero de Oropeza, y se 
encontraron con que todos 
los policfas habfan sido 
trasladados a Nazca. El 
nuevo encargado del pues
to, dijo que no sabfa nada 
del caso. Luego de reali- 
zar un mitin, la delegacion 
regreso a Lima, y cuando 
ya se habfan ido, un te- 
niente de la guardia civil, 
se presento al hospital de 
Puquio, trayendo el cada
ver mutilado de Oropeza.

El acta de la autopsia es 
espeluznante: le habfan 
destrozado la cabeza (va- 
ciandole el cerebro) y saca- 
do los ojos. Le habfan cor- 
tado los dedos de las ma- 
nos y despues habfan que- 
mado su cuerpo con grana- 
das de fosforo. El salvajis- 
mo con que la policia ma- 
sacro a Oropeza, grafica 
como en nuestro pafs la 
dignidad. de las personas 
no es respetada ni en su 
muerte.

mensaje de lucha conse- 
cuente con la defensa de 
los derechos de los campe- 
sinos.

Las circunstancias ante- 
riores a su muerte, nos 
permiten comprender el 
por que de tan salvaje 
crimen. El pueblo de Utec distorsiona asf el concepto 

ancestral de nuestra comu- 
nidad campesina”.

mundo, donde hay de to- 
do. Desde gamonales con 
tierras propias, servidores 
y pastores, hasta el simple 
comunero que vive pobre- 
mente del trabajo cornu - 
nal. Se presenta la explo- 
tacion y el abuso, y se

za 
por un 
que se 1 
misarfa. 
del puesto policial dijeron 
posteriormente que Jesus 
Oropeza ya habfa salido 
libre, lo cual no era cier- 
to. Ante la presion de los 
amigos y familiares, termi- 
naron por afirmar que 
nunca lo habfan detenido.

Desde ese momento, 
comenzo a organizarse la

/ “Abuso de autoridad” ?

-JU*-
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busqueda de Jesus Orope
za, no podia quedar como 
un “desaparecido” mas. La 
CNA, los parlamentarios 
amigos, los familiares, la 
Iglesia a traves de la Comi- 
sion Episcopal de Accion 
Social, todas las organiza- 
ciones democraticas y de 
Derechos Humanos, exi- 
gfan su pronta aparicion 
con vida. Pasaron 14 an- 
gustiosos dfas de busqueda 
incansable, de comunica- 
dos, de denuncias. Hasta 
que el 10 de agosto, 
una comision integrada 
por parlamentarios, el Al
calde de Lima, el secreta- 
rio del Fiscal de la Nacion, 
y los dirigentes de la CNA, 
llegaron a Puquio. La de
legacion se presento al 
puesto policial para exigir

que de tan salvaje

es una cornunidad. campe
sina muy especial, allf don
de en un principio sola- 
mente se cultivaba la tie- 
rra, aparecio una de las mi- 
nas de plata mas impor- 
tantes del pafs. Esta situa- 
cion provoco un cambio 
muy grande en la comuni- 
dad. El pueblo de Utec se 
convirtio en un importante 
centre de comercio, donde 
los mineros compraban 
alimentos y artefactos elec- 
tricos. Este auge economi- 

o, favorecio a las familias 
adineradas, las cuales poco 
a poco se fueron imponien- 
do en la cornunidad. Jesus 
Oropeza fue elegido Presi- 
dente de su cornunidad 
campesina. La familia Puza 
(comuneros ricos y prepo- 
tentes, como los hay en 
muchos otros pueblos) 
impugno las elecciones, 
despojandole del cargo e 
intentando de esta manera 
apoderarse del conti ol del 
pueblo. En una carta diri- 
gida al Fiscal de la Nacion, 
Jesus Oropeza describfa a 
la cornunidad de Utec y a 
la familia Puza como si- 
gue: “La real fortuna que 
poseen les ha permitido no 
solo acaparar los cargos di
rectives de nuestra comu- 
nidad por muchos anos, 
sino incrementar su fortu
na personal. Hoy, para 
comprar el cotidiano pan, 
para viajar a Puquio, para 
adquirir cualquier utensi- 
lio, hay que recurrir a 
ellos, que los venden solo 
a quienes desean. La co- 
munidad sehor Fiscal de la 
Nacion, es un pequeno
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El 24 de julio,. Jesus 
Oropeza se presento a la

comisarfa de Puquio, para 
esclarecer otra denuncia en 
su contra. El policia a cargo 
del puesto le dijo que no 
se preocupara, que podia 
dar su manifestacion des
pues de Fiestas Patrias. 
Oropeza mas tranquilo se 
fue a su casa; pero el 27 
fue detenido en la Pla- 

de Armas de Puquio,
■ — Tupo de poke fas 

llevaron a la co- 
Los enegrgados

que “alteraba la tranquili- 
dad de las familias de 
bien”. Le impusieron 14 
juicios, en los que no lo- 
graron mas que hacer el 
ridiculo; en Navidad del 
ano pasado, utilizaron a la 
policia para golpearlo y 
amenazarlo de muerte, 
cuando estaba en la Igle- 
sia de Puquio. La perse- 
cusion a Jesus Oropeza no 
se detuvo, hasta el 27 de 
julio de este ano, en que 
fue detenido por la poli- 
cfa y despues cobardemen- 
te asesinado.

Los poliefas negaron ha- 
ber detenido a Oropeza, y 
cuando ya no pudieron se- 
guir mintiendo, dijeron 
que se lo habian entrega- 
do a una patrulla militar. 
El Ejercito se encargo de 
desmentir tan grande acu- 
sacion. Cuando para todos 
era evidente que los Poli
efas habfan detenido y ase
sinado a Oropeza, afirma- 
ron que el habfa intentado 
fugarse cuando lo trans- 
postaban. Mintieron en un 
intento inutil de ocultar su 
crimen, y lo que es peor, 
el Ministro del Interior en 
todo momento intento 
proteger a los culpables.

Recien el 16 de agosto 
el Ministro Percovich, asis- 
tio al Parlamento a expli-

Desde el momento en 
que Jesus Oropeza, enfren- 
td a las familias de cornu- 
neros ricos, comenzaron 
las calumnias y amenazas. 
Los Puza lo denunciaban 
constantemente de “terro- 
rista”, los cargos: ser mili- 
tante de izquierda, haber 
sido candidate de IU a la 
alcaldia de Puquio, por-
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explicaciones sobre el pa- 
radero de Oropeza, y se 
encontraron con que todos 
los poliefas habfan sido 
trasladados a Nazca. El 
nuevo encargado del pues
to, dijo que no sabfa nada 
del caso. Luego de reali- 
zar un mitin, la delegation 
regreso a Lima, y cuando 
ya se habfan ido, un te- 
niente de la guardia civil, 
se presento al hospital de 
Puquio, trayendo el cada
ver mutilado de Oropeza.

El acta de la autopsia es 
espeluznante: le habfan 
destrozado la cabeza (va- 
ciandole el cerebro) y saca- 
do los ojos. Le habfan cor- 
tado los dedos de las ma- 
nos y despues habfan que- 
mado su cuerpo con grana- 
das de fosforo. El salvajis- 
mo con que la poliefa ma- 
sacro a Oropeza, grafica 
como en nuestro pais la 
dignidad. de las personas 
no es respetada ni en su 
muerte.

mundo, donde hay de to- 
do. Desde gamonales con 
tierras propias, servidores 
y pastores, hasta el simple 
comunero que vive pobre- 
mente del trabajo comu - 
nal. Se presenta la explo- 
tacion y el abuso, y se 
distorsiona asf el concepto 
ancestral de nuestra comu
nidad campesina”. za 

por un 
que se 1 
misarfa. 
del puesto policial dijeron 
posteriormente que Jesus 
Oropeza ya habfa salido 
libre, lo cual no era cier- 
to. Ante la presion de los 
amigos y familiares, termi- 
naron por afirmar que 
nunca lo habfan detenido.

Desde ese momento, 
comenzo a organizarse la

mensaje de lucha conse- 
cuente con la defensa de 
los derechos de los campe- 
sinos.

Las circunstancias ante- 
riores a su muerte, nos 
permiten comprender el 
por que de tan salvaje 
crimen. El pueblo de Utec ’ 
es una comunidad. campe
sina muy especial, allf don
de en un principio sola- 
mente se cultivaba la tie- 
rra, aparecio una de las mi- 
nas de plata mas impor- 
tantes del pais. Esta situa
tion provoco un cambio 
muy grande en la comuni
dad. El pueblo de Utec se 
convirtio en un importante 
centre de comercio, donde 
los mineros compraban 
ilimentos y artefactos elec- 
tricos. Este auge economi- 

o, favorecio a las familias 
adineradas, las cuales poco 
a poco se fueron imponien- 
do en la comunidad. Jesus 
Oropeza fue elegido Presi- 
dente de su comunidad 
campesina. La familia Puza 
(comuneros ricos y prepo- 
tentes, como los hay en 
muchos otros pueblos) 
impugno las elecciones, 
despojandole del cargo e 
intentando de esta manera 
apoderarse del control del 
pueblo. En una carta diri- 
gida al Fiscal de la Nation, 
Jesus Oropeza describfa a 
la comunidad de Utec y a 
la familia Puza como si
gner “La real fortuna que 
poseen les ha permitido no 
solo acaparar los cargos di
rectives de nuestra comu
nidad por muchos anos, 
sino incrementar su fortu
na personal. Hoy, para 
comprar el cotidiano pan, 
para viajar a Puquio, para 
adquirir cualquier utensi- 
lio, hay que recurrir a 
ellos, que los venden solo 
a quienes desean. La co
munidad sehor Fiscal de la 
Nation, es un pequeno

busqueda de Jesus Orope
za, no podia quedar como 
un “desaparecido” mas. La 
CNA, los parlamentarios 
amigos, los familiares, la 
Iglesia a traves de la Comi- 
sion Episcopal de Action 
Social, todas las organiza- 
ciones democraticas y de 
Derechos Humanos, exi- 
gfan su pronta aparicion 
con vida. Pasaron 14 an- 
gustiosos dias de busqueda 
incansable, de comunica- 
dos, de denuncias. Hasta 
que el 10 de agosto, 
una comision integrada 
por parlamentarios, el Al
calde de Lima, el secreta- 
rio del Fiscal de la Nation, 
y los dirigentes de la CNA, 
llegaron a Puquio. La de
legation se presento al 
puesto policial para exigir
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Percovich: renunciare".

Ayacucho militarizado.
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Puza: ^Instigador?
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VIOLENCIA EN EL PERU:
No una sino muchas muertes

car los hechos. Pidio una 
sesion secreta, y allf (se- 
giin la version) de varias 
publicaciones) afirmo que -"■Wlliiii

o
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los policfas mataron a Oro
peza cuando intentaba fu- 
gar. Informo que sen'an 
juzgados por “abuso de 
autoridad”, por el fuero 
privative (juicio donde el 
fiscal, el juez y los abo- 
gados son policfas). La au- 
topsia demuestra que Jesus 
Oropeza no fugo, si asf hu- 
biese sido, no existirfa ra
zon para tener el craneo 
abierto, los dedos amputa- 
dos y los ojos arrancados; 
hubiera tenido quizas solo 
huellas de balas, que no las 
hay.

LOS CULP ABLES 
DEBEN SER 
CASTIGADOS

El entierro del li'der 
campesino fue una impre- 
sionante respuesta popu
lar. Cientos de mineros y 
campesinos acompaiiaron 
el ataiid hasta el cemen- 
terio, cantando huaynos y 
gritando lemas de repu- 
dio a los asesinos. Ante

En el mes de julio de 
1980, al asumir la Presi- 
dencia de la Republica el 
arquitecto Belaunde, se 
produjeron en Lima y en 
algunas provincias, atenta- 
dos dinamiteros que no 
preocuparon mayormente 
a la poblacion. Se pensaba 
en ese entonces, que estos

En un principio sus ac- 
ciones de violencia se limi- 
taron a ataques dinamite
ros contra comisarfas, to- 
rres de transmision electri- 
ca, propagandizacion de la 
“lucha armada” y llama- 
mientos a la poblacion pa
ra sumarse a su causa. El 
escenario elegido para sus 
acciones era principalmen- 
te Ayacucho; donde el 
promedio de ingreso por 
habitante no supera los 30 
mil soles mensuales, que 
tiene un 45°/o de pobla
cion analfabeta, y donde 
hay una alta proportion de

jfc 4 anos de gobiemo 
belaundista^. y a 4 

JK k ahos del inicio de las 
acciones violentas de “Sen- 
dero Luminoso”, el pano
rama de nuestro pais no 
puede ser mas desolador: 
pueblos de Ayacucho y 
Departamentos vecinos 
abandonados por sus habi- 
tantes, mas de 3,000 cam
pesinos muertos, denun- 
cias constantes de “desapa- 
recidos” que hoy suma 
mas de 700; dirigentes 
campesinot, asesinados y 
amenazados^tanto por las 
fuerzas armadas como por 
Sendero; denuncias coti- 
dianas de violaciones de 
derechos humanos y mili- 
tarizacion de 3 departa
mentos d£l pais. Todos es
tos hechos crean una situa- 
cion de inseguridad per- 
manente, en especial para 
los campesinos habitantes 
de la sierra central.

gandizada Igucha armada”. 
Su objetivo <
todo el poder de la burgue- 
sia y los terratenientes, pa
ra reimplantar un nuevo 
poder de las masas”.

Comunista del Peru “Sen
dero Luminoso”, habia da
do inicio a su tan propa-

la tumba un dirigente 
campesino expreSb, “her- 
mano Jesus, voy a rezar 
el Padre Nuestro en la 
forma en que tu lo sinte- 
tizaste. Que tus amigos 
sepan que es tu volun- 
tad no vengar tu muerte. 
Que es tu voluntad no 
despreciar a tus enemigos, 
sino compadecerlos, y que 
es tu voluntad que los 
torture su propia concien- 
cia. Padre Nuestro, per do
na nuestras deudas asi 
como nosotros perdona- 
mos a nuestros deudores, 
y no nos dejes caer en la 
tentacion de la venganza. 
Amen”.

No nos dejemos caer 
en la tentacion de la 
venganza, pero tampoco 
en la tentacion de la pasi- 
vidad, los culpables de- 
ben ser castigados ejem- 
plarmente. Las organiza- 
ciones campesinas, las or- 
ganizaciones democraticas, 
y las personalidades poli- 
ticas exigen que los guar- 
dias civiles que mataron a 
Oropeza scan juzgados por 
delito comun, porque esto 
no es “abuso de autori
dad”, sino asesinato. Tam- 
bien exigen la renuncia 
inmediata del General 
Balaguer y del Ministro 
Percovich, por complici- 
dad en el ocultamiento de 
la verdad de los hechos.

Al igual que los comu- 
neros de Utec y los cam
pesinos de la CNA; po
demos decir que a pesar 
que Jesus Oropeza Chon- 
ta, esta muerto y sepul- 
tado, vive en el corazon 
de su pueblo, y su tes- 
timonio de entrega a los 
pobres de esta tierra, ilu- 
minara el camino de to- 
dos aquellos que como el, 
aspiran para nuestra patria 
un futuro de paz, her- 
mandad y justicia socialB

actos no eran mas que ac-
ciones de protesta aislada. [.... J
Pero la realidad era otra, el Control  Politico  MiLitar

autodenominado Partido LA FU£RZA5 Armadas
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VIOLENCIA EN EL PERU:
No una sino muchas muertes
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Percovich: renunciare”.

Ayacucho militarizado.
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car los hechos. Pidio una 
sesion secreta, y allf (se- 
gun la version) de varias 
publicaciones) afirmo que

o 
o
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los policfas mataron a Oro
peza cuando intentaba fu- 
gar. Informo que sen'an 
juzgados por “abuso de 
autoridad”, por el fuero 
privative (juicio donde el 
fiscal, el juez y los abo- 
gados son policias). La au- 
topsia demuestra que Jesus 
Oropeza no fugo, si asf hu- 
biese sido, no existiria ra
zon para tener el craneo 
abierto, los dedos amputa- 
dos y los ojos arrancados; 
hubiera tenido quizas solo 
huellas de balas, que no las 
hay.

LOS CULP ABLES 
DEBEN SER 
CASTIGADOS

/

El entierro del li'der 
campesino fue una impre- 
sionante respuesta popu
lar. Cientos de mineros y 
campesinos acompanaron 
el ataud hasta el cemen- 
terio, cantando huaynos y 
gritando lemas de repu- 
dio a los asesinos. Ante

En un principio sus ac- 
ciones de violencia se limi- 
taron a ataques dinamite- 
ros contra comisarias, to- 
rres de transmision electri- 
ca, propagandizacion de la 
“lucha armada” y llama- 
mientos a la poblacion pa
ra sumarse a su causa. El 
escenario elegido para sus 
acciones era principalmen- 
te Ayacucho; donde el 
promedio de ingreso por 
habitante no supera los 30 
mil soles mensuales, que 
tiene un 45°/o de pobla
cion analfabeta, y donde 
hay una alta proportion de

4 anos de gobiemo 
Jk A belaundista^. y a 4 
JK 1. anos del inicio de las 

acciones violentas de “Sen- 
dero Luminoso”, el pano
rama de nuestro pais no 
puede ser mas desolador: 
pueblos de Ayacucho y 
Departamentos vecinos 
abandonados por sus habi- 
tantes, mas de 3,000 cam
pesinos muertos, denun- 
cias constantes de “desapa- 
recidos” que hoy suma 
mas de 700; dirigentes 
campesinot, asesinados y 
amenazados ‘tanto por las 
fuerzas armadas como por 
Sendero; denuncias coti- 
dianas de violaciones de 
derechos humanos y mili- 
tarizacion de 3 departa
mentos del pais. Todos es- 
tos hechos crean una situa- 
cion de inseguridad per- 
manente, en especial para 
los campesinos habitantes 
de la sierra central.

gandizada .&ucha armada”. 
Su objetivo era “destruir 
todo el poder de la burgue- 
sia y los terratenientes, pa
ra reimplantar un nuevo 
poder de las masas”.

Comunista del Peru “Sen
dero Luminoso”, habia da
do inicio a su tan propa-

%

En el mes de julio de 
1980, al asumir la Presi- 
dencia de la Republica el 
arquitecto Belaunde, se 
produjeron en Lima y en 
algunas provincias, atenta- 
dos dinamiteros que no 
preocuparon mayormente 
a la poblacion. Se pensaba 
en ese entonces, que estos 
actos no eran mas que ac- 
ciones de protesta aislada. [ 
Pero la realidad era otra, el Comtrol  Politico  MiLitau  

autodenominado Partido LA FJ£RZA5 armams

la tumba un dirigente 
campesino expresb, “her- 
mano Jesus, voy a rezar 
el Padre Nuestro en la 
forma en que tu lo sinte- 
tizaste. Que tus amigos 
sepan que es tu volun- 
tad no vengar tu muerte. 
Que es tu voluntad no 
despreciar a tus enemigos, 
sino compadecerlos, y que 
es tu voluntad que los 
torture su propia concien- 
cia. Padre Nuestro, perdo- 
na nuestras deudas asi 
como nosotros perdona- 
mos a nuestros deudores, 
y no nos dejes caer en la 
tentacion de la venganza. 
Amen”.

No nos dejemos caer 
en la tentacion de la 
venganza, pero tampoco 
en la tentacion de la pasi- 
vidad, los culpables de- 
ben ser castigados ejem- 
plarmente. Las organiza- 
ciones campesinas, las or- 
ganizaciones democraticas, 
y las personalidades poli- 
ticas exigen que los guar- 
dias civiles que mataron a 
Oropeza sean juzgados por 
delito comun, porque esto 
no es “abuso de autori
dad”, sino asesinato. Tam- 
bien exigen la renuncia 
inmediata del General 
Balaguer y del Ministro 
Percovich, por complici- 
dad en el ocultamiento de 
la verdad de los hechos.

Al igual que los comu- 
neros de Utec y los cam
pesinos de la CNA; po
demos decir que a pesar 
que Jesus Oropeza Chon- 
ta, esta muerto y sepul- 
tado, vive en el corazon 
de su pueblo, y su tes- 
timonio de entrega a los 
pobres de esta tierra, ilu- 
minara el camino de to- 
dos aquellos que como el, 
aspiran para nuestra patria 
un futuro de paz, her- 
mandad y justicia socialB
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ninos muertos prematura- 
mente; departamento don- 
de el nivel de vida es uno 
de los maJ bajos del Peru 
y del mundo.

Por su parte los milita- 
res han sido entrenados ba- 
jo la “Doctrina de la Segu- 
ridad Nacional”, que tan 
dolorosos resultados ha da
do en Brasil, Argentina y 
Chile. Se suma a esto, el 
desprecio que sienten algu- 
nos mandos militares, —es- 
pecialmente la Marina— 
por toda persona de tipo 
racial andino.

SENDERO NO NOS 
OFRECE NADA. . . 
LOS MILITARES 

TAMPOCO

“ESTAMOS ENTRE DOS 
FUEGOS” 

r

Al acentuarse la presen-

■ r. ■■ - - .

Los campesinos se en- 
cuentran entre dos fuegos: 
si no apoyan a Sendero, 
son acusados de colaborar 
con el Ejercito, y si no co- 
laboran con el Ejercito, 
son detenidos acusados de 
“terroristas”. Tanto para 
los militares como para 
Sendero, no existen “neu-

cia de Sendero Luminoso 
en las comunkiades, los di- 
rigentes campesinos co- 
menzaron a verse amen aza
dos; las granjas comunales 
eran destruidas por Sende
ro, asi como los Tambos y 
las postas medicas. Sende
ro no tomaba en cuenta 
las decisiones democraticas 
de los comuneros, y no 
respetaba su organizacion 
autonoma. Cuando Sende
ro asistia a alguna asam- 
blea de campesinos, exi- 
gfa que se integren a sus 
guerrillas, y en algunos ca- 
sos al recibir el rechazo 
a sus acciones de violencia, 
regresaban a las comuni- 
dades a amenazar y asesi- 
nar a los dirigentes, co
mo represalia.

trales”, no pueden ni debe 
haberlos; 'porque segun 
ellos, todo ’‘neutral” es fi- 
nalmente colaborador de 
alguien. Esta concepcion 
eh el caso de Sendero, tie- 
ne su funda,ento en el he- 
cho de que ellos, estan lle- 
vando adelante una “gue- 
rra santa” contra los “te- 
rratenientes feudales y sus 
sirvientes”, y que todo 
aquel que busca formas le
gates de organizacion y lu- 
cha por la justicia social, 
no es mas que un sirviente 
disfrazado de los gamona- 
les.

Por otra parte, son preo- 
cupantes las denuncias en 
el sentido que las fuerzas 
del orden, actuan repri- 
miendo indiscriminada- 
mente a los campesinos, 
violando los mas elementa
les derechos humanos, y 
convirtiendose en muchos 
casos en un factor gue ge
nera temor. En las ultimas 
semanas esta situacion se 
ha agudizado; para comba- 
tir a Sendero, se pretende 
que los comuneros se con- 
viertan en una fuerza

mada que enfrente a los 
senderistas, organizando 
“rondas antisubversivas”, 
aprovechando antiguos 
conflictos entre las comu- 
nidades. A pesar de que el 
General Hukman Centeno 
(ya no es jefe politico mi- 
litar de la zona de emer- 
gencia) ha dicho que no se 
solucionaran los problemas 
en la zona de emergencia, 
con acciones militares ex- 
clusivamente, y que se de- 
ben hacer grandes inversio- 
nes para favorecer el desa- 
rrollo; se estan aplicando 
fundamentalmente medi- 
das represivas, que profun- 
dizan aun mas una guerra 
que solo siembra dolor, 
destruccion y muerte.

Con la presencia de los 
militares la situacion se ha 
agravado; los jovenes son 
vistos como sospechosos 
de “terroristas”. Aquellos 
que no denuncian a los 
senderistas, son considera- 
dos colaboradores de Sen
dero. Nadie esta a salvo; y 
segun denuncias que cono- 
cemos las agresiones por 
parte de las fuerzas del or
den se multiplican. Masa- 
cres como las de Soccos y 
Lucanamarca, violaciones 
a mujeres, detenciones ar- 
bitrarias y posterior “desa- 
paricion’, son hechos que 
han sembrado el terror en 
la poblacion y han genera- 
do en todo el pais un sen- 
timiento de vergiienza, re- 
pudio e impotencia.

En las zonas declaradas 
en emergencia, la actividad 
de las instituciones demo
craticas, los partidos poli
ticos, las asociaciones de 
productores y los sindica- 
tos campesinos; se ha visto 
gravemente disminuida, 
debido principalmente a la 
persecucion a la que son 
sometidos sus dirigentes. 
No hay quien levante su 
voz frente a tanto atrope- 
llo. La Iglesia no desempe- 
na en esas zonas un rol 
importante, porque alii, 
^acaso actualmente se de- 
sarrolla un trabajo de evan- 
gelizacion que, impulse los 
valores de vida comunita- 
ria, de compromiso con 
el projimo y de.amor a los

La destruccion de las 
granjas comunales, y la 
exigencia de no producir 
mas que lo necesario para 
sobrevivir; demuestra que 
aara Sendero no tienen va- 
or los esfuerzos que han 
recho los campesinos para 
ograr mejores niveles de 

vida; para ellos solo impor- 
ta que los comuneros se 
integren a sus guerrillas y 
obedezcan las ordenes de 
la dirigencia del partido. 
Demuestra tambien un 
profuntio desprecio a la or
ganizacion campesina, no 
se consulta nada, todo se 
impone; y^ por ultimo 
muestra fundamentalmen-

Esta actitud del gobier- 
no, privilegiando regime- 
nes de excepcion (en los 
que se suspenden las garan- 
tias constitucionales), ba- 
sados en soluciones exclu- 
sivamente militares, es de 
lamentar. La solucion no 
aplicada, debe ser la toma 
de medidas economicas y 
politicas ante la situacion 
de pobreza y olvido de es- 
tos pueblos, promoviendo 
el desarrollo regional, 
creando fuentes de trabajo 
especialmente para la ju- 
ventud, y superando las 
graves deficiencias en sa- 
hid, alimentacion y educa- 
cion. Jamas la respuesta 
con la fuerza de las armas, 
sin respeto a los derechos 
y dignidad humanas, ha si
do una solucion real y 
efectiva en este tipo de 
conflictos.

Posteriormente “Sende
ro Luminoso” amplio su 
zona de influencia a Huan- 
cavelica y Apurimac, pa- 
sando de la etapa dinami- 
tera a ocupar comunidades 
campesinas intentando de 
esta manera crear sus “ba
ses de apoyo”. La reaccion 
del gobiemo no se hizo es- 
perar; aumento la cantidad 
de policias, dicto una ley 
“antiterrorista”, por la 
cual se puede detener 
a cualquier persona sin 
pruebas; militarizo estos 3 
departamentos y a fines de 
1982, entrego el control 
politico militar de esta zo
na a las fuerzas armadas.

Las fuerzas del orden tambien actuan encapuchadas 

te el desprecio al derecho 
a la vida, y al derecho 
a participar democrati- 
camente en el avance de la 
comunidad.
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ninos muertos prematura- 
mente; departamento don- 
de el nivel de vida es uno 
de los maJ bajos del Peru 
y del mundo.

“ESTAMOS ENTRE DOS 
FUEGOS”

SENDERO NO NOS 
OFRECE NADA. . . 
LOS MILITARES 

TAMPOCO

■ >»*-

Por su parte los milita- 
res han sido entrenados ba- 
jo la “Doctrina de la Segu- 
ridad Nacional”, que tan 
dolorosos resultados ha da
do en Brasil, Argentina y 
Chile. Se suma a esto, el 
desprecio que sienten algu- 
nos mandos militares, —es- 
pecialmente la Marina— 
por toda persona de tipo 
racial andino.
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trales”, no pueden ni debe 
haberlos; porque segun 
ellos, todo ’‘neutral” es fi- 
nalmente colaborador de 
alguien. Esta concepcion 
eh el caso de Sendero, tie- 
ne su funda.ento en el he- 
cho de que ellos, estan lle- 
vando adelante una “gue- 
rra santa” contra los “te- 
rratenientes feudales y sus 
sirvientes”, y que todo 
aquel que busca formas le
gales de organizacion y lu- 
cha por la justicia social, 
no es mas que un sirviente 
disfrazado de los gamona- 
les.

j

cia de Sendero Luminoso 
en las comunkiades, los di- 
rigentes campesinos co- 
menzaron a verse amenaza- 
dos; las granjas comunales 
eran destruidas por Sende
ro, asi como los Tambos y 
las postas medicas. Sende
ro no tomaba en cuenta 
las decisiones democraticas 
de los comuneros, y no 
respetaba su organizacion 
autonoma. Cuando Sende
ro asistia a alguna asam- 
blea de campesinos, exi- 
gia que se integren a sus 
guerrillas, y en algunos ca- 
sos al recibir el rechaz o 
a sus acciones de violencia, 
regresaban a las comuni- 
dades a amenazar y asesi- 
nar a los dirigentes, co
mo represalia.
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Esta actitud del gobier- 
no, privilegiando regime- 
nes de excepcion (en los 
que se suspenden las garan- 
tias constitucionales), ba- 
sados en soluciones exclu- 
sivamente militares, es de 
lamentar. La solucion no 
aplicada, debe ser la toma 
de medidas economicas y 
politicas ante la situacion 
de pobreza y olvido de es- 
tos pueblos, promoviendo 
el desarrollo regional, 
creando fuentes de trabajo 
especialmente para la ju- 
ventud, y superando las 
graves deficiencias en sa- 
lud, alimentacion y educa- 
cion. Jamas la respuesta 
con la fuerza de las armas, 
sin respeto a los derechos 
y dignidad humanas, ha si
do una solucion real y 
efectiva en este tipo de 
conflictos.

Con la presencia de los 
militares la situacion se ha 
agravado; los jovenes son 
vistos como sospechosos 
de “terroristas”. Aquellos 
que no denuncian a los 
senderistas, son considera- 
dos colaboradores de Sen
dero. Nadie esta a salvo; y 
segun denuncias que cono- 
cemos las agresiones por 
parte de las fuerzas del or- 
den se multiplican. Masa- 
cres como las de Soccos y 
Lucanamarca, violaciones 
a mujeres, detenciones ar- 
bitrarias y posterior “desa- 
paricion’, son hechos que 
han sembrado el terror en 
la poblacion y han genera- 
do en todo el pais un sen- 
timiento de vergiienza, re- 
pudio e impotencia.

Los campesinos se en- 
cuentran entre dos fuegos: 
si no apoyan a Sendero, 
son acusados de colaborar 
con el Ejercito, y si no co- 
laboran con el Ejercito, 
son detenidos acusados de 
“terroristas”. Tan to para 
los militares como para 
Sendero, no existen “iieu-
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En las zonas declaradas 
en emergencia, la actividad 
de las instituciones demo
craticas, los partidos poli
ticos, las asociaciones de 
productores y los sindica- 
tos campesinos; se ha visto 
gravemente disminuida, 
debido principalmente a la 
persecucion a la que son 
sometidos sus dirigentes. 
No hay quien levante su 
voz frente a tanto atrope- 
llo. La Iglesia no desempe- 
na en esas zonas un rol 
importante, porque alii, 
^acaso actualmente se de- 
sarrolla un trabajo de evan- 
gelizacion que, impulse los 
valores de vida comunita- 
ria, de compromiso con 
el projimo y de.amor a los

j #■

■

-

. 3

Posteriormente “Sende
ro Luminoso” amplio su 
zona de influencia a Huan- 
cavelica y Apurimac, pa- 
sando de la etapa dinami- 
tera a ocupar comunidades 
campesinas intentando de 
esta manera crear sus “ba
ses de apoyo”. La reaccion 
del gobiemo no se hizo es- 
perar; aumento la cantidad 
de policias, dicto una ley 
“antiterrorista”, por la 
cual se puede detener 
a cualquier persona sin 
pruebas; militarizo estos 3 
departamentos y a fines de 
1982, entrego el control 
politico militar de esta zo
na a las fuerzas armadas.
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Por otra parte, son preo- 
cupantes las denuncias en 
el sentido que las fuerzas 
del orden, actuan repri- 
miendo indiscriminada- 
mente a los campesinos, 
violando los mas elementa
les derechos humanos, y 
convirtiendose en muchos 
casos en un factor <jue ge
nera temor. En las ultimas 
semanas esta situacion se 
ha agudizado; para comba- 
tir a Sendero, se pretende 
que los comuneros se con- 
viertan en una fuerza ar-

> I

mada que enfrente a los 
senderistas, organizando 
“rondas antisubversivas”, 
aprovechando antiguos 
conflictos entre las comu
nidades. A pesar de que el 
General Hukman Centeno 
(ya no es jefe politico mi
litar de la zona de emer
gencia) ha dicho que no se 
solucionaran los problemas 
en la zona de emergencia, 
con acciones militares ex- 
clusivamente, y que se de- 
ben hacer grandes inversio- 
nes para favorecer el desa
rrollo; se estan aplicando 
fundamentalmente medi
das represivas, que profun- 
dizan aun mas una guerra 
que solo siembra dolor, 
destruccion y muerte.
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La destruccion de las 
granjas comunales, y la 
exigencia de no producir 
mas que lo necesario para 
sobrevivir; demuestra que 
para Sendero no tienen va
lor los esfuerzos que han 
hecho los campesinos para 
lograr mejores niveles de 
vida; para ellos solo impor- 
ta que los comuneros se 
integren a sus guerrillas y 
obedezcan las ordenes de 
la dirigencia del partido. 
Demuestra tambien un 
profuntio desprecio a la or
ganizacion campesina, no 
se consulta nada, todo se 
impone; y \ por ultimo 
muestra fundamentahnen-
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Las fuerzas del orden tambien actuan encapuchadas 

te el desprecio al derecho 
a la vida, y al derecho 
a participar democrati- 
camente en el avance de la 
comunidad.
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"Desaparecidos" desenterrados en Pucayacu
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Tragedia diaria
Conslruyamos la paz con justicia social.
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El llanto desgarrador de 
las madres ante los cuerpos 
masacrados de sus hijos, la 
busqueda —muchas veces 
sin resultados— del hijo, 
del hermano, del esposo 
“desaparecido”, el descu- 
brimiento de fosas comu-

ABRIENDO OTROS
CAMINOS

DEFENDAMOS EL 
DERECHO A LA VIDA

Se hace urgente e inelu- 
dible, la tarea de construir 
un gran frente que caute-

campesinos, y se impulsan 
iniciativas de desarrollo co- 
munal, que aunque mini- 
-namente generen el pro- 
greso material de los pue
blos, no es tan facil que la 
violencia se imponga. Te- 
nemos esperanzas, porque 
donde la Iglesia asume su 
rol profetico —como es el 
caso del sur andino, nor 
andino y muchas otras dio- 
cesis y prelaturas de la cos
ta y selva— y acompana el 
surgimiento de comunida- 
des cristianas, con una vi
sion teolbgica liberadora. 
que afirma los valores de 
amor al projimo, herman- 
dad, dignidad y vida; no ha 
podido afirmarse hasta 
hoy la violencia politica. 
Tenemos confianza en el 
futuro, porque en los pue
blos donde las organiza- 
ciones democraticas y la 
Iglesia, cautelan la defensa 
de los derechos y dignidad 
humanas; los atropellos 
que se cometen son posi- 
bles de denunciar, ayudan- 
do al fortalecimiento de 
una conciencia popular, 
que promueva la defensa 
de las libertades constitu- 
cionales.

nes clandestinas repletas 
de cadaveres con visibles 
huellas de tortura; nos lie- 
van a afirmar que el terror, 
ya sea propiciado por Sen- 
dero o por el Estado, es en

estos momentos un proble- 
ma central para el pais. Es 
nuestro pais el que se esta 
desangrando; si no busca- 
mos formas de detener es- 
te aluvion de violencia, si 
no asumimos la tarea de 
construir la paz con justi
cia social, podremos estar 
seguros que la violencia de- 
satada invadira todos los 
campos, las minimas liber
tades democraticas que 
disfrutamos desapareceran, 
y caera sobre nosotros una 
larga noche de terror, de- 
sesperacion y muerte.

Tenemos fe, porque 
donde la Iglesia ayuda en 
la maduracion de una con
ciencia social, afianzando 
una profunda vocacion de 
paz, no es facil que mu- 
chos pierdan la serenidad y 
se dejen arrastrar a posicio- 
nes violentistas; y porque 
alii el pueblo enfrenta 
—a pesar de grandes difi- 
cultades— la tarea de cons
truir creativamente su por- 
venir.

para los campesinos; los 
frentes de defensa regiona
les, que buscan con empe- 
rio el desarrollo de sus pue
blos; las organizaciones po- 
liticas que buscan con es- 
peranza y coraje, formas 
de participacion autentica- 
mente democraticas en la 
conduccion de los destinos 
de nuestra patria; la Iglesia 
que afirma la vida por ser 
un don de Dios; y todos 
los hombres y mujeres de 
buena voluntad, estamos 
llamados a constituir este 
gran frente, estamos llama
dos a ser portadores del 
mensaje de paz y justicia 
social, y a decir con fuer- 
za y valentia: Basta ya de 
harbarie, defendamos la vi
da. ■

hermanos? En nuestra opi
nion la Iglesia en estas zo- 
nas, se ha limitado a cum- 
plir con el servicio del cul- 
to y, no ha adaptado su 
quehacer a la opcion prefe- 
rencial por los pobres y los 
debiles, y tampoco a la di
mension integral liberado
ra que abarcan los conteni- 
dos de nuestra fe, y que se 
hallan expresados en los 
documentos de Medellin, 
Puebla y del Episcopado 
Peru ano.

le la vigencia de los dere
chos humanos y las liberta
des democraticas; que pro
mueva la solidaridad para 
con los pueblos de Ayacu- 
cho, Apurimac y Huanca- 
velica. Un frente que exija 
la aparicion con vida de to
dos los “desaparecidos”, 
que detenga los abuses que 
en nombre de la “lucha an- 
tisubversiva” se vienen co- 
metiendo.

Las organizaciones cam- 
pesinas, las rondas que de- 
fienden a la comunidad 
frente al abigeato, los clu- 
bes de madres, los grupos 
culturales que defienden 
y revalorizan nuestra cul- 
tura, los frentes de defensa 
del agro, que exigen apoyo 
crediticio y precios justos

Estamos firmemente 
convencidos de que si exis- 
ten alternativas, que si 
podemos detener este to- 
rrente de violencia que nos 
arrastra. Porque en las pro- 
vincias donde existe una 
organizacion fuerte de

fe’’
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“Desaparecidos” desenterrados en Pucayacu
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Tragedia diaria
Construyamos la paz con justicia social.

10 11
7

I
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masacrados de sus hijos, la 
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sin resultados— del hijo, 
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DEFENDAMOS EL 
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del agro, que exigen apoyo 
crediticio y precios justos

Estamos firmemente 
convencidos de que si exis- 
ten alternativas, que si 
podemos detener este to- 
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Actualidad Agraria

Creciente participacion de la tnujer campesina

B12

da” —manifestaba otro di- 
rigente.

C.N.A.
REALIZA 
ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
PRESIDENTE 
DE LIGAS ¥ 
FEDERACIONES

Durante todo el desarro- 
llo del Encuentro, realiza- 
do el 24 y 25 de agosto, 
los dirigentes campesinos 
pusieron de manifiesto su

' ’ os dirigentes de las 
. Ligas y Federacio-: 

y nes que conforman 
la Confederacion Nacional 
Agraria (C.N.A.), se reu- 
nieron en la cooperativa 
agraria “San Martin de 
Forres” de Nasca, al sur 
del Departamento de lea, 
para analizar las respuestas 
del Gobiemo a sus diversos 
reclamos presentados en 
1983, evaluar la situacion 
organica de cada una de 
sus bases y poder elaborar 
su Plan de Lucha para esta 
presente etapa.

tambien su indignacion 
por el macabro y cobarde 
asesinato de Jesus Oropesa 
Chonta, Secretario de Co- 
munidades Campesinas de 
la C.N.A., y por la apari- 
cion de cementerios clan- 
destinos en las Zonas de 
Emergencia. “No se puede 
aceptar tanta violencia 
contra los campesinos” 
manifestaba un dirigente 
ancashino despues de re- 
cordar que fueron las 
organizaciones campesinas 
y populares quienes lucha- 
ron por la democracia y 
que ahora son victimas del 
olvido de quienes la diri- 
gen. “Esta forma de De
mocracia no la podemos 
aceptar porque no solo ha 
brindado marginacion y

dos los partidos politicos 
porque solo se acuerdan 
de los campesinos en los 
momentos de elecciones, 
para conseguir el voto y 
Hegar al gobiemo, pero 
nada hacen para defender 
los derechos y la vida de 
los trabajadores del cam- 
po”.

“Son miles y miles de 
campesinos muertos por la 
violencia del Ejercito y el 
Terrorismo y no se puede 
pensar en elecciones ni en 
la Democracia si no se de- 
fiende el derecho a la vi-

real preocupacibn por el 
creciente estado de violen
cia que azota a las mayo- 
rias campesinas del pais. 
Denunciaron el total aban- 
dono en que se encuentra 
el sector agrario y rechaza- 
ron totalmente la manera 
como Accion Popular y el 
PPC vienen gobemando al 
pais. Precisaron que, “en 
nombre de la Democracia, 
han cerrado los ojos a las 
necesidades del sector 
agrario y, lo unico que has- 
ta ahora han brindado 
a los campesinos del Peru, 
ha sido una politica de re- 
presion, de miseria y de 
muerte”.

hambre al sector agrario, 
sino que tambien priva del 
derecho a la vida a todos 
los campesinos del pais” 
continue declarando.

Al finalizar el encuen
tro, los participantes acor- 
daron realizar el proximo 
congreso de la C.N.A. en el 
Departamento de Ayacu- 
cho, durante la segunda se- 
mana de Noviembre, por 
ser en esta region del pais 
donde mas se esta matan- 
do a los campesinos. El en
cuentro concluyo, con la 
eleccion del comite de pre- 
paracion del proximo Con
greso y la elaboracion del 
Plan de Lucha.

Al precisar las tareas de 
la C.N.A. para esta dura 
etapa por la que atraviesan 
los campesinos del Peru, 
los dirigentes de Ligas y 
Federaciones acordaron 
fortalecer la C.N.A. y la 
unidad de todos los gre- 
mios campesinos para im- 
plementar, de inmediato, 
un Plan de Lucha por la 
Defensa de la Vida, los De
rechos Humanos y la Paz 
en las zonas campesinas y 
en todo el pais. Manifes- 
taron tambien .su prdfun- 
do “descontento con to-

Los dirigentes reunidos 
en Nasca hicieron sentir
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daron realizar el proximo 
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PLAN DE LUCHA Y 
TARE AS DE LA CNA

Coordinar con las orga- 
nizaciones de la ciudad, 
particularmente la CGTP, 
un paro nacional popular 
exigiendo:

a) El levantamiento del es- 
tado de emergencia.

Coordinar con las orga- 
nizaciones integrantes del 
CUN A, la materializacion 
de un paro nacional agra- 
rio.

d)Solucion inmediata a la 
plataforma propuesta 

por el CUNA desde el mes 
de mayo de 1983 para la 
reactivacion del agro.

b) La pacificacion del pais, 
respeto a la vida, la ple

na vigencia de los derechos 
humanos, y el cese de la 
represion contra las orga- 
nizaciones populates, so- 
ciales y sus dirigentes.

“Nuestro V Consejo Na
cional se ha realizado en 
medio de un estado de e- 
mergencia y en pleno de- 
sarrollo de una guerra su- 
cia que amenaza extender- 
se por todo el pais. Me
mentos en que los mas 
elementales derechos hu
manos son violados, y se 
profundiza la crisis econo
mica, politica y moral del 
pais. Momentos en que la 
politica agraria del gobier- 
no, ha provocado la quie- 
bra generalizada de las

a) Los compaheros de base 
se comprometan y 

cumplan con sus aportes 
ordinarios para el sosteni- 
miento de su propia base y 
de la CNA.

c) La mas alta difusion de 
sus derechos y el ambito 

de su influencia, a nivel na
cional a traves de la CNA, 
procurando la emision re
gular, de boletines y difun- 
diendo su revista Tierra, 
organo informativo oficial 
de nuestra CNA.

c) La renuncia del Minis- 
tro del Interior Luis 

Percovich Roca y la desti- 
tucion del Director de la 
Guardia Civil Juan Bala- 
guer Morales por su abier- 
ta complicidad politica y 
el encubrimiento de los 
asesinos del compahero Je
sus Oropeza Chonta.

d) Movilizacion masiva exi
giendo la reivindicacion

de sus demandas mas senti- 
das y respondiendo disci- 
plinadamente a las movili- 
zaciones que nacionalmen- 
te promueva y organice la 
CNA.

e) Mantenerse en situacion 
de alerta permanente

a fin de evitar la materiali
zacion de los salvajes pro- 
positos de las fuerzas oscu- 
ras de la reaccion que quie
ten hundir en el fascismo 
al pais, previo baiio de san- 
gre a costa de los dirigen
tes mas combativos del 
pueblo peruano.B

Fortalecimiento organi- 
co de todas las bases y 
reactivacion de las ligas de 
los valles en que actual- 
mente se encuentran inac- 
tivos. Lo que implica:

Uno de los puntos prin- 
cipales que hemos tratado 
ha sido el problema de las 
parcelaciones. Vimos que

empresas asociativas, ha- 
biendo descapitalizado y 
desangrado todo el agro 
nacional.

b)Mantener .estrecho y 
permanente contacto de 

las bases entre si y con su 
CNA.

este proceso conduce a la 
reconcentracion de la tie- 
rra en manos privadas, los 
terceros, los prestatarios 
quieren apropiarse de 
ellas. Donde se han parce- 
lado las Caps, la organiza- 
cion campesina se ha debi- 
litado y desaparecido. 
Nuestra propuesta ha sido: 
mantener la propiedad co- 
lectiva de la tierra en 
cuanto trabajo y conduc- 
cion; limitar en lo funda
mental la parcelacion de 
las empresas que todavia 
no lo han hecho; y si es ne- 
cesario reestructurarlas pa
ra su mejor manejo. Para 
la sierra hemos propuesto 
la reversion de las tierras 
de las Sais a las comunida- 
des, mediante la reestruc- 
turacion democratica e im- 
pedir la venta de la tierra. 

, Tambien constituir coope- 
rativas de servicios que nos 
permitan afrontar las defi- 
ciencias tecnicas, crediti- 
cias y la comercializacion 
en beneficio de todos. Asi 
mismo, mantener la orga- 
nizacion sindical y gre- 
mial.

■fei W ace Pocos dias conversamos con German Altamirano, joven dirigente de la CCP 
(ocupa el cargo de Secretario de Organizacion). Le pedimos que noshable de les 

MMpuntos mas importantes tratados en el V Consejo Nacional de la Confederacion 
Campesina del Peru, realizado los dias 21 y 22 de julio. Con la franqueza que lo carac- 
teriza, hizo un detallado y autocritico balance de dicho evento, que congrego a dele- 
gaciones de casi todo el pais. Nos dijo Altamirano:

En nuestro V Consejo 
hemos constatado, por los 
informes de las bases, dos 
extremes: la destruccion 
del aparato productive del 
agro, siendo su punto mas 
critico el proceso de parce
laciones. Y particularmen
te en la sierra, la violacion 
de los derechos humanos, 
con muchos dirigentes de- 
saparecidos, perseguidos y 
encarcelados. Hemos tra
tado de estar a la altura de 
las circunstancias, pero 
asistieron solo el 60% de 
los delegados que espera- 
bamos. Los ausentes fue- 
ron de Ayacucho, Apuri- 
mac y escasos de Huanca- 
velica. Algunas bases no 
asistieron debido a cierta 
debilidad organica que 
existe.

GERMAN ALTAMIRANO: “No es momento de hacer balances, es momento de 
presentar alternativas”.
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tes mas combativos del 
pueblo peruano.B

Fortalecimiento organi- 
co de todas las bases y 
reactivacion de las ligas de 
los valles en que actual- 
mente se encuentran inac- 
tivos. Lo que implica:

Uno de los puntos prin- 
cipales que hemos tratado 
ha sido el problema de las 
parcelaciones. Vimos que

b)Mantener estrecho y 
permanente contacto de 

las bases entre si y con su 
CNA.

este proceso conduce a la 
reconcentracion de la tie- 
rra en manos privadas, los 
terceros, los prestatarios 
quieren apropiarse de 
ellas. Donde se han parce- 
lado las Caps, la organiza- 
cion campesina se ha debi- 
litado y desaparecido. 
Nuestra propuesta ha sido: 
mantener la propiedad co- 
lectiva de la tierra en 
cuanto trabajo y conduc- 
cion; limitar en lo funda
mental la parcelacion de 
las empresas que todavia 
no lo han hecho; y si es ne- 
cesario reestructurarlas pa
ra su mejor manejo. Para 
la sierra hemos propuesto 
la reversion de las tierras 
de las Sais a las comunida- 
des, mediante la reestruc- 
turacion democratica e im- 
pedir la venta de la tierra. 

. Tambien constituir coope- 
rativas de servicios que nos 
permitan afrontar las defi- 
ciencias tecnicas, crediti- 
cias y la comercializacion 
en beneficio de todos. Asi 
mismo, mantener la orga- 
nizacion sindical y gre- 
mial.

W ace pocos dias conversamos con German Altamirano, joven dirigente de la CCP 
■"H (ocupa el cargo de Secretario de Organizacion). Le pedimos que noshable de les 
M ML puntos mas importantes tratados en el V Consejo Nacional de la Confederacion 
Campesina del Peru, realizado los dias 21 y 22 de julio. Con la franqueza que lo carac- 
teriza, hizo un detallado y autocritico balance de dicho evento, que congrego a dele- 
gaciones de casi todo el pais. Nos dijo Altamirano:

En nuestro V Consejo 
hemos constatado, por los 
informes de las bases, dos 
extremes: la destruccion 
del aparato productive del 
agro, siendo su punto mas 
critico el proceso de parce
laciones. Y particularmen
te en la sierra, la violacion 
de los derechos humanos, 
con muchos dirigentes de- 
saparecidos, perseguidos y 
encarcelados. Hemos tra
tado de estar a la altura de 
las circunstancias, pero 
asistieron solo el 60°/o de 
los delegados que espera- 
bamos. Los ausentes fue- 
ron de Ayacucho, Apuri- 
mac y escasos de Huanca- 
velica. AlgUnas bases no 
asistieron debido a cierta 
debilidad organica que 
existe.

GERMAN ALTAMIRANO: “No es momento de hacer balances, es momento de 
presentar alternativas”.
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iCUANDO Y DONDE?

iCUANTO CUESTA?
I:

OBSERVACIONES:
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■

a) Los miembros de las co- 
munidades nativas que no 

esten inscritos en el Regis- 
tro Civil, pueden presentar

una constanciade pertenecer 
a dicha comunidad, expe- 
dida por el Teniente Gober- 
nador.

c) Los que han perdido su 
Libreta Electoral, pueden 

Reinscribirse con su Libreta 
Militar.

TRASLADOS DOMICILIA- 
RIOS:

I?
5I

i

De 
supremo 
TODOS

b) Los que tengan mas de
18 an os y nunca se han 

inscrito, deben hacerlo con 
su Libreta Militar.

TODOS, absolutamente 
todos. Los que acabamos 
de cumplir 18 ahos los 
que tenemos Libreta Elec
toral, los que tenemos Car- 
net Rosado (analfabetos), 
las mujeres, los ancianos. 
TODOS SIN EXCEPCION.

^QUIENES NOS TENE
MOS QUE REINSCRIBIR?

La Reinscripcion electo
ral se inicio el 20 de julio 
de este ano, y continua 
hasta el 3 de noviembre 
de 1984. La reinscripcion 
se lleva a cabo en el Regis- 
tro Electoral de cada dis- 
trito y en la capital de la 
provincia.

NOS, por cuanto quien no 
lo haga, no podra votar 
en las elecciones generales 
del proximo ano, y tam- 
poco podra realizar ningun 
tramite personal (juicios, 
contratos, herencias, etc). 
Es una tarea de todos 
efectuar esta reinscripcion 

‘ cons- 
cientemente en las eleccio
nes de Abril 85, y elegir 
un nuevo gobierno en nues-

Si usted saco su Libreta 
Electoral en un lugar dife- 
rente a donde vive ahora, 
no es necesario que viaje 
a ese lugar, ni que haga 
traslado domiciliario. Pue- 
de usted reinscribirse en su 
lugar actual de residencia, 
presentando su Libreta 
Electoral y dando su direc- 
cion actual.

/"Por ejemplo, yo saque 
mi Libreta en Puno. Aho
ra vivo en la comuni
dad de Ticona Cusullaca, 
del distrito de Pilcuyo. 
Debo Reinscribirne en la 
capital del distrito de Pil
cuyo.

La situacion de violen- 
cia politica que vive el pais 
nos preocupa mucho, con- 
denamos el terrorismo ven- 
ga de donde venga, ya sea 
de Sendero o del Estado, 
ratificamos las rondas cam- 
pesinas como organizacion 
de autodefensa, y exigi- 
mos una pacificacion con 
justicia y respeto a los de
rechos humanos”.B

Sobre la unidad del cam- 
pesinado, acordamos que 
es necesario recoger las ex- 
periencias unitarias de las 
bases, como es el caso de 

la Federacion Departamen- 
tal de Campesinos del Cus
co y la FART AC. Elios ha- 
ran pronto su congreso 
unitario. Se hace urgente 
la unidad CCP-CNA-CGCP, 
mas aun ahora que existe 
una situacion de violencia 

<■ la cual los campesinos 
somos las victimas. Hay 
que superar los pequenos 
rencores que existen en- 
tre dirigentes, y caminar 
hacia la central unica del 
campesinado. Hay que a- 
vanzar en las coordinacio- 
nes para organizar el con
greso de unificacion CCP- 
CNA-CGCP.

d) Recuerde si la libreta an
terior la saco en su 

ciudad natal, (otro sitio 
por ejemplo Puno) y ahora 
vive en otro lugar (por 
ejemplo Lima) no necesita 
viajar a su lugar de origen. 
La puede sacar donde vive 
actualmente.

Se conformo una comi- 
sion para unificar nuestras 
propuestas, espero que 
funcione. Estamos con- 
vencidos que mientras exis- 
ta este tipo de politica 
agraria, que impide que 
manejemos la comerciali- 
zacion, el credito y los 
precios, no se superaran 
los problemas de las coo- 
perativas. Los companeros 
que presentamos esta mo- 
cion sobre parcelaciones, 
creemos que ya no es mo- 
mento de hacer balances, 
denuncias, sino es memen
to de presentar alternati
ves.

NADA, es gratis, todo 
tramite en el registro elec
toral es absolutamente gra- 

tuito hasta la fecha se- 
halada, despues costara 
S/. 3,500.

acuerdo al decreto 
No 024-84-IN. 

los alfabetos y 
analfabetos, debemos RE- 
INSCRIBIRNOS en el RE
GISTRO ELECTORAL DE 
NUESTRO DISTRITO. El 
objetivo es unificar los re
gistro s electorales para las 
proximas elecciones genera- para poder participar 
les y eliminar de los regis- k: cl
tros a las personas falle- 
cidas. ES IMPORTANTE 
VOLVER A INSCRIBIR- trapatria.

i,QUE TENGO QUE HACER PARA REINSCRIBIRME?

1. Tomarme 4 fotos tamaho 
carnet de frente, en bian

co y ne^ro de cualquier 
marca. Si uso, lentes to- 
marmelas con los lentes 
puestos.
2. Entregar mi libreta elec

toral actual o mi car-
net rosado si soy analfa- 
beto. Decir mis nombres 
y apellidos completos (fi- 
jarme si los escriben co- 
rrectamente), la fecha y lu
gar de mi nacimiento, mi 
actual direccion, poner mi 
firma y mi huella dactilar,. 
En pocos instantes me de
ben entregar mi nueva Li
breta Electoral, quedando- 
se con la antigua la cual ya 
no vale.
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La Reinscripcion electo
ral se inicio el 20 de julio 
de este ano, y continua 
hasta el 3 de noviembre 
de 1984. La reinscripcion 
se lleva a cabo en el Regis- 
tro Electoral de cada dis- 
trito y en la capital de la 
provincia.

a) Los miembros de las co- 
munidades nativas que no 

esten inscritos en el Regis- 
tro Civil, pueden presentar

una constanciade pertenecer 
a dicha comunidad, expe- 
dida por el Teniente Gober- 
nador.

c) Los que han perdido su 
Libreta Electoral, pueden 

Reinscribirse con su Libreta 
Militar.

TRASLADOS DOMICILIA- 
RIOS:

ii
De 

supremo 
TODOS

b) Los que tengan mas de 
18 an os y nunca se han 

inscrito, deben hacerlo con 
su Libreta Militar.

TODOS, absolutamente 
todos. Los que acabamos 
de cumplir 18 ahos los 
que tenemos Libreta Elec
toral, los que tenemos Car- 
net Rosado (analfabetos), 
las mujeres, los ancianos. 
TODOS SIN EXCEPCION.

d) Recuerde si la libreta an
terior la saco en su 

ciudad natal, (otro sitio 
por ejemplo Puno) y ahora 
vive en otro lugar (por 
ejemplo Lima) no necesita 
viajar a su lugar de origen. 
La puede sacar donde vive 
actualmente.

^QUIENES NOS TENE
MOS QUE REINSCRIBIR?

NOS, por cuanto quien no 
lo haga, no podra votar 
en las elecciones generales 
del proximo ano, y tam- 
poco podra realizar ningun 
tramite personal (juicios, 
contratos, herencias, etc). 
Es una tarea de todos 
efectuar esta reinscripcion 

‘ cons- 
cientemente en las eleccio
nes de Abril 85, y elegir 
un nuevo gobierno en nues-

Si usted saco su Libreta 
Electoral en un lugar dife- 
rente a donde vive ahora, 
no es necesario que viaje 
a ese lugar, ni que haga 
traslado domiciliario. Pue
de usted reinscribirse en su 
lugar actual de residencia, 
presentando su Libreta 
Electoral y dando su direc- 
cion actual.

^Por ejemplo, yo saque 
mi Libreta en Puno. Aho
ra vivo en la comuni
dad de Ticona Cusullaca, 
del distrito de Pilcuyo. 
Debo Reinscribirne en la 
capital del distrito de Pil
cuyo.

La situacion de violen- 
cia politica que vive el pais 
nos preocupa mucho, con- 
denamos el terrorismo ven- 
ga de donde venga, ya sea 
de Sendero o del Estado, 
ratificamos las rondas cam- 
pesinas como organizacion 
de autodefensa, y exigi- 
mos una pacificacion con 
justicia y respeto a Ids de
rechos humanos”. ■

Sobre la unidad del cam- 
pesinado, acordamos que 
es necesario recoger las ex- 
periencias unitarias de las 
bases, como es el caso de 

la Federacion Departamen- 
tal de Campesinos del Cus
co y la FARTAC. Elios ha- 
ran pronto su congreso 
unitario. Se hace urgente 
la unidad CCP-CNA-CGCP, 
mas aun ahora que existe 
una situacion de violencia 
n la cual los campesinos 

somos las victimas. Hay 
que superar los pequehos 
rencores que existen en- 
tre dirigentes, y caminar 
hacia la central unica del 
campesinado. Hay que a- 
vanzar en las coordinacio- 
nes para organizar el con
greso de unificacion CCP- 
CNA-CGCP.
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Se conformo una comi- 
sion para unificar nuestras 
propuestas, espero que 
funcione. Estamos con- 
vencidos que mientras exis- 
ta este tipo de politica 
agraria, que impide que 
manejemos la comerciali- 
zacion, el credito y los 
precios, no se superaran 
los problemas de las coo- 
perativas. Los companeros 
que presentamos esta mo- 
cion sobre parcelaciones, 
creemos que ya no es me
mento de hacer balances, 
denuncias, sino es memen
to de presentar altemati- 
vas.

NADA, es gratis, todo 
tramite en el registro elec
toral es absolutamente gra- 

tuito hasta la fecha se- 
nalada, despues costara 
S/. 3,500.

iQUE TENGO QUE HACER PARA REINSCRIBIRME?

1. Tomarme 4 fotos tamaho 
carnet de frente, en bian

co y ne^ro de cualquier 
marca. Si uso, lentes to- 
marmelas con los lentes 
puestos.
2. Entregar mi libreta elec

toral actual o mi car-
net rosado si soy analfa- 
beto. Decir mis nombres 
y apellidos completos (fi- 
jarme si los escriben co- 
rrectamente), la fecha y lu
gar de mi nacimiento, mi 
actual direccion, poner mi 
firma y mi huella dactilar,. 
En pocos instantes me de
ben entregar mi nueva Li
breta Electoral, quedando- 
se con la antigua la cual ya 
no vale.

acuerdo al decreto 
No 024-84-IN. 

los alfabetos y 
analfabetos, debemos RE- 
INSCRIBIRNOS en el RE
GISTRO ELECTORAL DE 
NUESTRO DISTRITO. El 
objetivo es unificar los re
gistro s electorales para las 
proximas elecciones genera- para poder participar 
les y eliminar de los regis- cr. la: al
tros a las personas falle- 
cidas. ES IMPORTANTE 
VOLVER A INSCRIBIR- trapatria.
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hacer para aportar en algo 
a su solucion.

ALGUNAS 
REFLEXIONES

De nuestras reflexiones, 
pudimos anotar lo siguien- 
te: —El campesinado no 
quiere ser analfabeto, pues 
se interesa mucho por la 
educacion escolar; esto es 
facil de comprobar por 
estos hechos:

Se organizan para ges- 
tionar la creacion de una 
escuela en su comunidad, 
y no descansan hasta con- 
seguirla. No se desaniman 
aunque semana a semana 
tengan que dejar su tra- 
bajo abandonado en el 
campo y hacer gastos para 
ir a la ciudad a formar 
largas colas en las de- 
pendencias de Educacion. 
A veces ni siquiera los reci- 
ben en varies dfas. No des- 
mayan aunque se les exija 
como requisite previo la 
construccion del local 
escolar a todo costo o con 
pequenas ayudas en mate-

| A EC 
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Hales. Incluso aceptan pa- 
gar por algun tiempo un 
maestro particular, hasta la 
llegada del profesor nom- 
brado oficialmente.

Se interesan por la bue- 
na marcha de la Escuela. 
Matriculan a sus ninos 
aun a costa de tener que 
vender el unico animalito 
que les queda, para poder 
comprar los utiles escola- 
res.

Si conocemos que esto 
es verdad; entonces 6Por 
que aumenta el numero de 
campesinos que no saben 
leer ni escribir?

He aqui las razones, se- 
gun nuestra opinion: ^Por 
que aumenta el analfabe- 
tismo?

En muchos casos las es- 
cuelas estan distantes de la 
mayon'a de viviendas cam- 
pesinas; los nihos tienen 
que recorrer grandes dis- 
tancias a pie, hasta 20 km. 
entre ida y vuelta. Enton
ces los pequehos estan im- 
pedidos de asistir a la es
cuela. Por lo tanto empie- 
zan la vida escolar un poco 
tarde, de 8 a 9 anos de 
edad. Normalmente estu- 
dian 2, 3 y 4 ahos. A los 
11 ya estan en condiciones 
de trabajar bien en la cha- 
cra y hacen falta, por esto 
abandonan la escuela sin 
terminar la primaria y pa- 
sados algunos anos se olvi- 
dan lo que aprendieron y 
se convierten en analfabe- 
tos por desuso (Falta de 
practica).
— En muchas zonas cam- 
pesinas los ninos asisten re- 
gularmente a la escuela de 
abril a julio. Al termino 
de las vacaciones de medio 
ano, comienzan las cose- 
chas de trigo y cebada. 
Luego vienen las siembras 
de maiz, papa y otros 
productos. Los nihos parti- 
cipan en estas faenas que 
forman parte de su vida; 
produciendose entonces, el

gares para “ganarse la vi
da” durante las cosechas, 
o van a la costa en busca 
de trabajos eventuales. 
Cuando regresan, los meses 
han pasado, los nihos han 
perdido sus clases, la maes- 
tra(o) los ha retirado de 
la matrfcula y tras esto, 
cunde el desaliento y ya 
no vuelven mas a la escue
la, ellos tambien pueden 
ser los adultos analfabetos 
en el futuro.
— Las fiestas religiosas de 
la comunidad y de otros 
lugares vecinos tienen mu- 
cha importancia para to- 
dos y tienen aspectos muy 
positivos, sin embargo 
ocupan bastante tiempo, 
una semana como minimo 
en cada ocasion y como la 
escuela en la mayoria de 
los casos no toma en cuen- 
ta esta realidad los alum- 
nos van tomando distancia 
de ella y desaparecen del 
aula mientras duran estas 
celebraciones. Que diferen- 
te serf a si desde la escuela 
se participaria en estas y

r

ausentismo escolar en los 
meses de agosto, setiembre 
y octubre. Luego vuelven a 
la escuela ya cerca de las 
evaluaciones (examenes) 
finales. Con cinco a seis 
meses de asistencia escolar 
no ha podido lograr todos 
los objetivos programados 
para el grado de estudios. 
Mas aun si tienen un solo 
maestro para todos los 
grados, como es comun en 
las escuelas de zonas aleja- 
das de la ciudad. Entonces 
los alumnos son desapro- 
bados (jalados) de aho y 
asi, los padres se desani
man en volver a matricular 
a los hijos que repiten 
aho por el dinero y el 
“tiempo perdido” y por lo 
tanto pueden facilmente 
estos nihos, engrosar las fi- 
las de los analfabetos.
— A causa de la escasez de 
tierras de cultivo que origi- 
na la desocupacion en el 
campo, dos o tres meses 
al aho algunas familias 
abandonan la estancia, lle- 
vando sus nihos a otros lu-

EL PROBLEMA DEL 
ANALFABETISMO EN

EL CAMPO

Teniamos pensado es
cribir en esta oportuni- 
dad un articulo sobre la 
desercion escolar en el 
campo. Para ello toma- 
mos contacto con varies 
colegas que laboran en el 
area rural de Bambamar- 
ca, Cajabamba, San Miguel 
y Cajamarca. La poblacion 
campesina a nivel departa- 
mental es mayoritaria (80 
°/o) vale decir, que de 
cada cien personas, ochen- 
ta viven en el campo. 
Este departamento ocupa 
el 4° lugar en pobreza 
en todo el pais.

Hemos conversado mu
cho sobre la desercion es
colar y al analizar las 
causas y consecuencias de 
este hecho, que es comun 
en muchos lugares, en- 
contramos que este no se 
da aisladamente de otros, 
sino que la desercion cons-' 
tituye una de las posibles 
causas de otro problema 
mas grave aim, que es el 
analfabetismo en el cam
pesinado. Constatamos,

con pesar, que este mal va 
en aumento cada aho. 
Por tanto, nosotros como 
educadores, tenemos que 
preguntarnos el por que 
de esto, para ver en que 
medida somos o no res- 
ponsables de la situacion 
y que es lo que podemos
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hacer para aportar en algo 
a su solucion.

ALGUNAS 
REFLEXIONES

De nuestras reflexiones, 
pudimos anotar lo siguien- 
te: —El campesinado no 
quiere ser analfabeto, pues 
se interesa mucho por la 
educacion escolar; esto es 
facil de comprobar por 
estos hechos:

Se organizan para ges- 
tionar la creacion de una 
escuela en su comunidad, 
y no descansan hasta con- 
seguirla. No se desaniman 
aunque semana a semana 
tengan que dejar su tra- 
bajo abandonado en el 
campo y hacer gastos para 
ir a la ciudad a formar 
largas colas en las de
pen dencias de Educacion. 
A veces ni siquiera los reci- 
ben en varies dias. No des- 
mayan aunque se les exija 
como requisite previo la 
construccion del local 
escolar a todo costo o con 
pequenas ayudas en mate-

riales. Incluso aceptan pa- 
gar por algun tiempo un 
maestro particular, hasta la 
llegada del profesor nom- 
brado oficialmente.

Se interesan por la bue- 
na marcha de la Escuela. 
Matriculan a sus nines 
aun a costa de tener que 
vender el unico animalito 
que les queda, para poder 
comprar los utiles escola- 
res.

Si conocemos que esto 
es verdad; entonces ^por 
que aumenta el numero de 
campesinos que no saben 
leer ni escribir?

He aqui las razones, Be
gun nuestra opinion: ^Por 
que aumenta el analfabe- 
tismo?

En muchos casos las es- 
cuelas estan distantes de la 
mayon'a de viviendas cam- 
pesinas; los nihos tienen 
que recorrer grandes dis- 
tancias a pie, hasta 20 km. 
entre ida y vuelta. Enton
ces los pequenos estan im- 
pedidos de asistir a la es
cuela. Por lo tanto empie- 
zan la vida escolar un poco 
tarde, de 8 a 9 anos de 
edad. Normalmente estu- 
dian 2, 3 y 4 anos. A los 
11 ya estan en condiciones 
de trabajar bien en la cha- 
cra y hacen falta, por esto 
abandonan la escuela sin 
terminar la primaria y pa- 
sados algunos anos se olvi- 
dan lo que aprendieron y 
se convierten en analfabe- 
tos por desuso (Falta de 
practica).
— En muchas zonas cam- 
pesinas los ninos asisten re- 
gularmente a la escuela de 
abril a julio. Al termino 
de las vacaciones de medio 
ano, comienzan las cose- 
chas de trigo y cebada 
Luego vienen las siembras 
de maiz, papa y otros 
productos. Los nihos parti- 
cipan en estas faenas que 
forman parte de su vida; 
produciendose entonces, el

gares para “ganarse la vi
da” durante las cosechas, 
o van a la costa en busca 
de trabajos eventuales. 
Cuando regresan, los meses 
han pasado, los nihos han 
perdido sus clases, la maes- 
tra(o) los ha retirado de 
la matrfcula y tras esto, 
cunde el desaliento y ya 
no vuelven mas a la escue
la, ellos tambien pueden 
ser los adultos analfabetos 
en el futuro.
— Las fiestas religiosas de 
la comunidad y de otros 
lugares vecinos tienen mu- 
cha importancia para to- 
dos y tienen aspectos muy 
positivos, sin embargo 
ocupan bastante tiempo, 
una semana como minimo 
en cada ocasion y como la 
escuela en la mayoria de 
los casos no toma en cuen- 
ta esta realidad los alum- 
nos van tomando distancia 
de ella y desaparecen del 
aula mientras duran estas 
celebraciones. Que diferen- 
te seria si desde la escuela 
se participaria en estas y

ausentismo escolar en los 
meses de agosto, setiembre 
y octubre. Luego vuelven a 
la escuela ya cerca de las 
evaluaciones (examenes) 
finales. Con cinco a seis 
meses de asistencia escolar 
no ha podido lograr todos 
los objetivos programados 
para el grado de estudios. 
Mas aun si tienen un solo 
maestro para todos los 
grados, como es comun en 
las escuelas de zonas aleja- 
das de la ciudad. Entonces 
los alumnos son desapro- 
bados (jalados) de aho y 
asi, los padres se desani
man en volver a matricular 
a los hijos que repiten 
aho por el dinero y el 
“tiempo perdido” y por lo 
tanto pueden facilmente 
estos nihos, engrosar las fi- 
las de los analfabetos.
— A causa de la escasez de 
tierras de cultivo que origi- 
na la desocupacion en el 
campo, dos o tres meses 
al aho algunas familias 
abandonan la estancia, lle- 
vando sus nihos a otros lu-

EL PROBLEMA DEL 
ANALFABETISMO EN

EL CAMPO

Teniamos pensado es
cribir en esta oportuni- 
dad un articulo sobre la 
desercion escolar en el 
campo. Para ello toma- 
mos contacto con varies 
colegas que laboran en el 
area rural de Bambamar- 
ca, Cajabamba, San Miguel 
y Cajamarca. La poblacion 
campesina a nivel departa- 
mental es mayoritaria (80 
°/o) vale decir, que de 
cada cien personas, ochen- 
ta viven en el campo. 
Este departamento ocupa 
el 4° lugar en pobreza 
en todo el pais.

Hemos conversado mu
cho sobre la desercion es
colar y al analizar las 
causas y consecuencias de 
este hecho, que es comun 
en muchos lugares, en- 
contramos que este no se 
da aisladamente de otros, 
sino que la desercion cons-' 
tituye una de las posibles 
causas de otro problema 
mas grave aun, que es el 
analfabetismo en el cam
pesinado. Consta tamos,

con pesar, que este mal va 
en aumento cada aho. 
Por tanto, nosotros como 
educadores, tenemos que 
preguntarnos el por que 
de esto, para ver en que 
medida somos o no res- 
ponsables de la situacion 
y que es lo que podemos
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El D.S. No 068-84-AG, 
trae por su lado una serie 
de normas crediticias y fi-

L
rr

En los siguientes nume- 
ros de ANDENES haremos 
una revision mas a fondo 
de todas estas normas. En 
esta ocasion haremos solo 
una breve presentacion de 
ellas en conjunto.

Supremo No 068-84-AG y 
la Resolucion Ministerial 
NO 00492-84-AG/DGAIC.

Dentro de las modifica- 
ciones que afectan mas di- 
rectamente a los hombres 
del campo nos ha pareci- 
do interesante presentar 
brevemente algunas de 
ellas, las que hemos agru- 
pado asi: normas para la 
reactivacion del campo 
(medidas crediticias y tri- 
butarias), normas para el 
cambio de modalidad em- 
presarial en las empresas 
asociativas y la promulga- 
cion del nuevo Codigo Ci
vil.

8*’

al agro. Entre ellos desta- 
can: la reposicion de las 
exoneraciones a la impor- 
tacion de maquinarias y 
vehfculos automotores 
destinados a la actividad 
agraria, la eliminacibn del 
impuesto a la exportacibn 
de productos agrarios crea- 
do por Ley N° 23724, la 
modificacion del Impuesto 
General a las ventas; el 
aumento del capital del 
Banco Agrario (con lo que 
se ampliaria su capacidad 
de apoyar al agro), la po- 
sibilidad de que los produc- 
tores agrarios puedan exo- 
nerarse del pago a FONA- 
VI y la creacion del Segu- 
ro de Credito Agrario (SE- 
CRA) contra riesgo espe- 
cifico por causa de desas-- 
tres naturales y el Seguro 
de Desgravamen Agrario 
(SEDESA), tanto hipote- 
cario como prendario.

Pagina 
Legal_

n los ultimos meses 
se han publicado 
muchas leyes y de- 

cretos que modifican las 
normas legales aplicables al 
agro nacional y aun se 
anuncian otras mas, que 
deberan conocerse en las 
semanas que vienen.

RESPONSABILIDADES

Quienes son los respon- 
sables de estas frustracio- 
nes y del mal del anal- 
fabetismo?. Los maestros?, 
los alumnos?, Los padres 
de familia? o sera tai vez 
una escuela totalmente de- 
sarticulada de la comuni- 
dad, que no toma en cuen- 
ta el ritmo de vida de la 
tierra y el de las personas 
que la habitan?

Sabemos que el proble- 
ma tiene sus raices en el 
orden social vigente, con 
un Sistema Educative que 
no responde a nuestra rea
lidad nacional, que no res
ponde a los intereses de los 
alumnos ni a las aspira- 
ciones de los padres de fa
milia. Aun mas, usa . al 
maestro como un medio 
para implementarlo, a tra- 
ves de sus programas curri- 
culares elaborados en Lima 
(Ministerio de Educacibn) 
Estos programas son uni- 
cos para todo el pais, aun- 
que se diga que son adap- 
tables para cada lugar en la 
practica no son, pues los 
luncionarios y supervisores 
que cumplen un rol unica- 
mente fiscalizador, cuidan 
y exigen su exacto cumpli-

w.

El Decreto Legislative 
NO 301, destinado a lograr 
la reactivacion de las acti- 
vidades econbmicas, trae 
varios articulos dirigidos

otras manifestaciones de 
su cultura.
— Por estadisticas cono- 
cemos, que el mayor nu- 
.nero de analfabetos adul- 
tos son mujeres, debido a 
que se le da mayor impor- 
tancia a la educacibn de 
los hijos varones. Existe 
aun la costumbre ancestral 
(de los antiguos) de hacer 
que las ninas desde muy 
temprana edad, asuman 
las responsabilidades de la 
madre en el hogar, ocupa- 
das todo el dia en las ta- 
reas domesticas. Por otra 
parte se piensa que las mu- 
jercitas se casaran mas 
pronto cuando saben leer 
y escribir ya que pueden 
escribir cartas a sus jbvenes 
pretendientes. Entonces 
mejor que no vayan a la 
escuela. Felizmente esta 
manera de pensar hoy ya 
no es tan frecuente en el 
campesinado.

- Por otro lado, el aban- 
dono temprano de la es
cuela se produce, porque 
esta no capacita a los alum
nos para la vida, al no estar 
ligada al trabajo producti- 
vo del campo y no dar 
orientacibn oportuna para 
la transformacibn de sus 
recursos naturales en pro
ductos, a traves de proyec- 
tos laborales adecuados

que podrian contribuir a 
una vida mafc digna.

Entre el 27 y el 30 de 
Julio pasado se publicaron 
en el diario oficial “El Pe- 
ruano” tres dispositivos le
gales: el Decreto Legisla
tive N° 301, el Decreto

1 z

miento a lo largo y ancho 
del pais.

Pero a pesar de estas 
dificultades y otras que 
pueden surgir, podemos, 
comunidad y maestros con 
buena voluntad y compren- 
sibn, encontrar caminos de 
esperanza por donde avan- 
zar juntos en la busqueda 
de un nuevo tipo de escue
la, que tome en cuenta las 
necesidades y anhelos de 
los nihos, que son los hi- 
ios del hoy sufrido pueblo 
peruano.

UNA ESCUELA 
RURAL DIFERENTE

Entonces es de urgencia 
prepararnos y trabajar un 
proyecto diferente de es
cuela rural que podria te- 
ner entre otras, estas carac- 
teristicas:
• Una escuela abierta a la 
comunidad, que tenga en 
cuenta la vida de esta. 
Que respete su cultura, 
costumbres y su religiosi- 
dad popular.
• Qie se integre al trabajo 
productivo dentro o fuera 
del horario escolar, partici
pan do en las mingas o min- 
xas y trabajos comunales 
como practicas de vida.
• Que prepare a los nihos 
y jbvenes para la vida y 
desde su vida misma. Po
dria ser a traves de proyec- 
tos artesanales utilizando 
la materia prima propia de 
la zona (mimbre, paja, 
junco, palma, madera, pie- 
dra, arcilla o greda etc.)
• Que haga funcionar 
efectivamente y con la par- 
ticipacibn de la comuni
dad los huertos y granjas 
escolares, para la seleccibn 
de animales y semillas que 
hagan mejorar las razas y 
la produccibn. Esto como 
un signo de lo que podria 
ser la escuela al servicio 
de su comunidad. ■
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Supremo No 068-84-AG y 
la Resolucion Ministerial 
NO 00492-84-AG/DGAIC.

El D.S. No 068-84-AG, 
trae por su lado una serie 
de normas crediticias y fi-

En los siguientes nume- 
ros de ANDENES haremos 
una revision mas a fondo 
de todas estas normas. En 
esta ocasion haremos solo 
una breve presentacion de 
ellas en conjunto.

Dentro de las modifica- 
ciones que afectan mas di- 
rectamente a los hombres 
del campo nos ha pareci- 
do interesante presentar 
brevemente algunas de 
ellas, las que hemos agru- 
pado asi: normas para la 
reactivacion del campo 
(medidas crediticias y tri- 
butarias), normas para el 
cambio de modalidad em- 
presarial en las empresas 
asociativas y la promulga- 
cion del nuevo Cbdigo Ci
vil.

al agro. Entre ellos desta- 
can: la reposicion de las 
exoneraciones a la impor- 
tacion de maquinarias y 
vehfculos automotores 
destinados a la actividad 
agraria, la eliminacibn del 
impuesto a la exportacion 
de productos agrarios crea- 
do por Ley N° 23724, la 
modificacibn del Impuesto 
General a las ventas; el 
aumento del capital del 
Banco Agrario (con lo que 
se ampliarfa su capacidad 
de apoyar al agro), la po- 
sibilidad de que los produc- 
tores agrarios puedan exo- 
nerarse del pago a FONA- 
VI y la creacion del Segu- 
ro de Credito Agrario (SE- 
CRA) contra riesgo espe- 
cifico por causa de desas-. 
tres naturales y el Seguro 
de Desgravamen Agrario 
(SEDESA), tanto hipote- 
cario como prendario.

Pagina 
Legal

n los ultimos meses 
se han publicado 
muchas leyes y de- 

cretos que modifican las 
normas legales aplicables al 
agro nacional y aun se 
anuncian otras mas, que 
deberan conocerse en las 
semanas que vienen.

El Decreto Legislative 
NO 301, destinado a lograr 
la reactivacion de las acti- 
vidades econbmicas, trae 
varies articulos dirigidos

otras manifestaciones de 
su cultura.
— Por estadisticas cono- 
cemos, que el mayor nu- 
.nero de analfabetos adul- 
tos son mujeres, debido a 
que se le da mayor impor- 
tancia a la educacibn de 
los hijos varones. Existe 
aun la costumbre ancestral 
(de los antiguos) de hacer 
que las nihas desde muy 
temprana edad, asuinan 
las responsabilidades de la 
madre en el hogar, ocupa- 
das todo el dia en las ta- 
reas domesticas. Por otra 
parte se piensa que las mu- 
jercitas se casaran mas 
pronto cuando saben leer 
y escribir ya que pueden 
escribir cartas a sus jbvenes 
pretendientes. Entonces 
mejor que no vayan a la 
escuela. Felizmente esta 
manera de pensar hoy ya 
no es tan frecuente en el 
campesinado.

- Por otro lado, el aban- 
dono temprano de la es
cuela se produce, porque 
esta no capacita a los alum- 
nos para la vida, al no estar 
ligada al trabajo producti- 
vo del campo y no dar 
orientacibn oportuna para 
la transformacibn de sus 
recursos naturales en pro
ductos, a traves de proyec- 
tos laborales adecuados

RESPONSABILIDADES

Quienes son los respon- 
sables de estas frustracio- 
nes y del mal del anal- 
fabetismo?. Los maestros?, 
los alumnos?, Los padres 
de familia? o sera tai vez 
una escuela totalmente de- 
sarticulada de la comuni- 
dad, que no toma en cuen- 
ta el ritmo de vida de la 
tierra y el de las personas 
que la habitan?

Sabemos que el proble- 
ma tiene sus raices en el 
orden social vigente, con 
un Sistema Educative que 
no responde a nuestra rea
lidad nacional, que no res
ponde a los intereses de los 
alumnos ni a las aspira- 
ciones de los padres de fa
milia. Aun mas, usa . al 
maestro como un medio 
para implementarlo, a tra
ves de sus programas curri- 
culares elaborados en Lima 
(Ministerio de Educacibn) 
Estos programas son uni- 
cos para todo el pais, aun- 
que se diga que son adap- 
tables para cada lugar en la 
practica no son, pues los 
funcionarios y supervisores 
que cumplen un rol unica- 
mente fiscalizador, cuidan 
y exigen su exacto cumpli-

Entre el 27 y el 30 de 
Julio pasado se publicaron 
en el diario oficial “El Pe- 
ruano” tres dispositivos le
gales: el Decreto Legisla
tive N° 301, el Decreto

miento a lo largo y ancho 
del pais.

Pero a pesar de estas 
dificultades y otras que 
pueden surgir, podemos, 
comunidad y maestros con 
buena voluntad y compren- 
sibn, encontrar caminos de 
esperanza por donde avan- 
zar juntos en la busqueda 
de un nuevo tipo de escue
la, que tome en cuenta las 
necesidades y anhelos de 
los nihos, que son los hi- 
ios del hoy sufrido pueblo 
peruano.

UNA ESCUELA 
RURAL DIFERENTE

Entonces es de urgencia 
prepararnos y trabajar un 
proyecto diferente de es
cuela rural que podria te- 
ner entre otras, estas carac- 
teristicas:
• Una escuela abierta a la 
comunidad, que tenga en 
cuenta la vida de esta. 
Que respete su cultura, 
costumbres y su religiosi- 
dad popular.
• Qie se integre al trabajo 
productive dentro o fuera 
del horario escolar, partici- 
pando en las mingas o min- 
xas y trabajos comunales 
como practicas de vida.
• Que prepare a los nihos 
y jbvenes para la vida y 
desde su vida misma. Po
dria ser a traves de proyec- 
tos artesanales utilizando 
la materia prima propia de 
la zona (mimbre, paja, 
junco, palma, madera, pie- 
dra, arcilla o greda etc.)
• Que haga funcionar 
efectivamente y con la par- 
ticipacibn de la comuni
dad los huertos y granjas 
escolares, para la seleccibn 
de animales y semillas que 
hagan mejorar las razas y 
la produccibn. Esto como 
un signo de lo que podria 
ser la escuela al servicio 
de su comunidad. ■

que podrian contribuir a 
una vida mais digna.
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MARIA -MAMITADE 
LOS POBRES DEL CAMPO

Vista pues la importan- 
cia del Codigo Civil nos pa- 
rece oportuno hacer en es- 
ta oportunidad un breve 
senalamiento de sus princi- 
pales novedades. En pri
mer lugar, la familia es uno 
de los aspectos que ha reci- 
bido mayor cambio, asi 
por ejemplo, se ha estable- 
cido la plena igualdad de 
derechos entre hombre y 
mujer (esposo y esposa) y 
se ha reconocido determi- 
nados derechos a las convi- 
vientes o concubinas.

En la Resolucion Minis
terial No 00492-AG/ 
DGAIC, por su parte, se 
establece un precio de ga- 
rantia para el trigo nacio- 
nal y se encarga a ENCI la 
oferta de este producto.

Siendo uno de los cuer- 
pos legales mas importan- 
tes en toda nacion, se ha 
criticado mucho la pronti- 
tud de la vigencia de este 
nuevo Codigo. La impor- 
tancia del Codigo Civil se 
entiende si vemos que este 
regula aspectos importan- 
tes en la vida de todas las 
personas y de la sociedad: 
el derecho a la persona, la 
familia, la herencia, los 
contratos, la propiedad y 
la posesion de toda clase 
bienes, etc.

En lo relative a la pro
piedad y posesion, el nue
vo Codigo ha reconocido 
la especificidad del Dere
cho Agrario, limitandose 
a regular estos derechos so
lo en areas urbanas, lo que 
constituye un significative 
logro.B

El 24 de Julio de este 
aho fue promulgado el 
nuevo Codigo Civil, el que 
entrara en vigencia recien 
en Noviembre (el dia 14).

En Paucartambo 
condiciones de los

quistadores y de los con- 
quistados han originado, 
desde la colonia, tres gru- 
pos definidos. La clase alta 
conformada por las autori- 
dades, hacendados y ex- 
tranjeros. La clase media 
de los mistis (comerciantes 
y artesanos). Y la clase ba- 
ja, formada por los campe- 
sinos. Por muchos anos la 
clase alta dominaba todo. 
Poco a poco el poder fue 
pasando a la clase media. 
Actualmente hay rivalidad 
y pugna entre mistis y 
campesinos. Esta pugna se 
nota claramente viendo los

Los poderosos en nues- 
tros pueblos de la sierra 
trataron siempre de domi- 
nar y controlar todo, in- 
cluso la fiesta religiosa. 
Veamos ahora como en un 
pueblo de la sierra los po
derosos trataron de ser 
duenos de la fiesta de la 
mamita (mamacha) y co
mo los campesinos , en su 
sabiduria popular, nos re- . 
cuerdan que fue la mamita 
Maria quien nos aviso que 
el Dios verdadero “ensalza 
a los humildes y derriba 
a los potentados de sus 
tronos”.

Paucartambo, capital de 
la provincia del mismo 
nombre, es un pueblo pe- 
queno de 3,951 habitantes 
en la parte central-este del 
Departamento de Cusco, 
a 2,800 metros de altura. 
Tiene una poblacion rural 
en la provincia de 36,647 
habitantes. Alli encontra- 
mos 11 estancias, 4 ayllus, 
20 comunidades, 32 ane- 
xos y 169 fundos, entre 
haciendas y cooperativas 
agrarias (dates a 1975).

*

"W JKaria se manifiesta 
Fwl como modelo para 

.Mquienes no aceptan 
pasivamente las circunstan- 
cias dificiles de la vida per
sonal y social, ni son victi- 
mas de la “alienacion”, co
mo hoy se dice; sino que 
proclaman con Ella que 
“Dios ensalza a los humil
des” y, si es el caso, “de
rriba a los potentados de 
sus tronos”. . .

Ley de Promocion y Desa- 
rrollo Agrario (D.L. No 02) 
establecio la reestructura- 
cion y el cambio de mode
lo empresarial, lo que fue 
precisado en el Reglamen- 
to de esta Ley. Sin embar
go, la poca claridad en el 
tema de cambio de mode
lo empresarial obligo a la 
dacion de un reglamento 
especifico para dicho cam
bio.

Pese a la existencia de 
dichas normas subsisten 
muchos casos de coopera
tivas que se vienen parce- 
iando o cambiando de mo
delo empresarial al margen 
de las disposiciones oficia- 
les. Es por ello que desde 
hace muchos meses el Mi- 
nisterio de Agriculture ve- 
nia preparando un nuevo 
reglamento para resolver 
ese problema.

Se sabe que hay un pro- 
yecto que esta listo para 
salir en estas semanas y 
que debe significar la supe- 
racion de una serie de tra- 
bas que impedian a mu- 
chas cooperativas y empre
sas asociativas llevar a ter- 
mino el ansiado cambio de 
modelo empresarial. Sin 
embargo, hasta donde co- 
nocemos, el proyecto de 
Reglamento conserva im- 
portantes normas de carac- 
ter tecnico-productivo que

nancieras, destacando: el 
establecimiento por el Ban
co Agrario de un sistema 
de tasas diferenciales; la re- 
financiacion de las deudas 
de las empresas asociativas 
agrarias, para lo que se 
crea el “Fondo de Conso- 
lidacion Patrimonial Agra
rio”; refinanciacion de los 
saldos adeudados y otorga- 
miento de creditos especia- 
les a los productores de los 
departamentos de Ayacu- 
cho, Huancavelica y Apu- 
rimac; el otorgamiento de 
prestamos del Banco Agra
rio a los socios beneficia- 
rios de empresas asociati
vas que hubieran obtenido 
Resolucion aprobando sus 
pianos provisionales de par- 
celacion; y la emision por 
las cooperativas Agrarias 
de “Certificados de Parti- 
cipacion Patrimonial” 
a sus socios.

se recordara la

Durante los meses de 
setiembre y octubre los 
campesinos festejan con 
mucho carino a la Virgen 
Maria a quien Haman “la 
mamacha” o “la mamita” 
y se acercan a ella con mu- 
sica, danzas y ofrendas del 
campo. Ven en Maria, la 
mamacha o la mamita que 
cuida a sus hijos mas que- 
ridos, los pobres.

garantiza el maximo 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y pro- 
ductivos que estas empre
sas tienen actualmente a su 
cargo.
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Ley de Promocion y Desa- 
rrollo Agrario (D.L. No 02) 
establecio la reestructura- 
cion y el cambio de mode- 
lo empresarial, lo que fue 
precisado en el Reglamen- 
to de esta Ley. Sin embar
go, la poca claridad en el 
tema de cambio de mode- 
lo empresarial obligo a la 
dacion de un reglamento 
especifico para dicho cam
bio.

Pese a la existencia de 
dichas normas subsisten 
muchos casos de coopera- 
tivas que se vienen parce- 
iando o cambiando de mo- 
delo empresarial al margen 
de las disposiciones oficia- 
les. Es por ello que desde 
hace muchos meses el Mi- 
nisterio de Agriculture ve- 
nia preparando un nuevo 
reglamento para resolver 
ese problema.

Se sabe que hay un pro- 
yecto que esta listo para 
salir en estas semanas y 
que debe significar la supe- 
racion de una serie de tra- 
bas que impedian a mu- 
chas cooperativas y empre
sas asociativas llevar a ter- 
mino el ansiado cambio de 
modelo empresarial. Sin 
embargo, hasta donde co- 
nocemos, el proyecto de 
Reglamento conserva im- 
portantes normas de carac- 
ter tecnico-productivo que

las
con-

Vista pues la importan- 
cia del Codigo Civil nos pa- 
rece oportuno hacer en es
ta oportunidad un breve 
sehalamiento de sus princi- 
pales novedades. En pri
mer lugar, la familia es uno 
de los aspectos que ha reci- 
bido mayor cambio, asi 
por ejemplo, se ha estable- 
cido la plena igualdad de 
derechos entre hombre y 
mujer (esposo y esposa) y 
se ha reconocido determi- 
nados derechos a las convi- 
vientes o concubinas.

En la Resolucion Minis
terial No 00492-AG/ 
DGAIC, por su parte, se 
establece un precio de ga- 
rantia para el trigo nacio- 
nal y se encarga a ENCI la 
oferta de este producto.

Siendo uno de los cuer- 
pos legales mas importan- 
tes en toda nacion, se ha 
criticado mucho la pronti- 
tud de la vigencia de este 
nuevo Codigo. La impor- 
tancia del Codigo Civil se 
entiende si vemos que este 
regula aspectos importan- 
tes en la vida de todas las 
personas y de la sociedad: 
el derecho a la persona, la 
familia, la herencia, los 
contratos, la propiedad y 
la posesion de toda clase 
bienes, etc.

En lo relative a la pro
piedad y posesion, el nue
vo Codigo ha reconocido 
la especificidad del Dere
cho Agrario, limitandose 
a regular estos derechos so
lo en areas urbanas, lo que 
constituye un significative 
logro. ■

‘W
1 .

El 24 de Julio de este 
ario fue promulgado el 
nuevo Codigo Civil, el que 
entrara en vigencia recien 
en Noviembre (el dia 14).

En Paucartambo 
condiciones de los

Los poderosos en nues- 
tros pueblos de la sierra 
trataron siempre de domi- 
nar y controlar todo, in- 
cluso la fiesta religiosa. 
Veamos ahora como en un 
pueblo de la sierra los po
derosos trataron de ser 
duenos de la fiesta de la 
mamita (mamacha) y co
mo los campesinos , en su 
sabiduria popular, nos re- , 
cuerdan que fue la mamita 
Maria quien nos aviso que 
el Dios verdadero “ensalza 
a los humildes y derribu 
a los potentados de sus 
tronos”.

"■Maria se manifiesta 
Fwl como modelo para 
Iviquienes no aceptan 
pasivamente las circunstan- 
cias dificiles de la vida per
sonal y social, ni son victi- 
mas de la “alienacion”, co
mo hoy se dice; sino que 
proclaman con Ella que 
“Dios ensalza a los humil
des” y, si es el caso, “de- 
rriba a los potentados de 
sus tronos”. . .

quistadores y de los con- 
quistados han originado, 
desde la colonia, tres gru- 
pos definidos. La clase alta 
conformada por las autori- 
dades, hacendados y ex- 
tranjeros. La clase media 
de los mistis (comerciantes 
y artesanos). Y la clase ba- 
ja, formada por los campe- 
binos. Por muchos anos la 
clase alta dominaba todo. 
Poco a poco el poder fue 
pasando a la clase media. 
Actualmente hay rivalidad 
y pugna entre mistis y 
campesinos. Esta pugna se 
nota claramente viendo los

Paucartambo, capital de 
la provincia del mismo 
nombre, es un pueblo pe- 
queno de 3,951 habitantes 
en la parte central-este del 
Departamento de Cusco, 
a 2,800 metros de altura. 
Tiene una poblacion rural 
en la provincia de 36,647 
habitantes. Alli encontra- 
mos 11 estancias, 4 ayllus, 
20 comunidades, 32 ane- 
xos y 169 fundos, entre 
haciendas y cooperativas 
agrarias (dates a 1975).

nancieras, destacando: el 
establecimiento por el Ban
co Agrario de un sistema 
de tasas diferenciales; la re- 
financiacion de las deudas 
de las empresas asociativas 
agrarias, para lo que se 
crea el “Fondo de Conso- 
lidacion Patrimonial Agra
rio”; refinanciacion de los 
saldos adeudados y otorga- 
miento de creditos especia- 
les a los productores de los 
departamentos de Ayacu- 
cho, Huancavelica y Apu- 
rimac; el otorgamiento de 
prestamos del Banco Agra
rio a los socios beneficia- 
rios de empresas asociati
vas que hubieran obtenido 
Resolucion aprobando sus 
pianos provisionales de par- 
celacion; y la emision por 
las cooperativas Agrarias 
de “Certificados de Parti- 
cipacion Patrimonial” 
a sus socios.

MARIA -MAMITADE 
LOS POBRES DEL CAMPO

se recordara la

Durante los meses de 
setiembre y octubre los 
campesinos festejan con 
mucho carino a la Virgen 
Maria a quien Haman “la 
mamacha” o “la mamita” 
y se acercan a ella con mu- 
sica, danzas y ofrendas del 
campo. Ven en Maria, la 
mamacha o la mamita que 
cuida a sus hijos mas que- 
ridos, los pobres.

garantiza el maximo 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y pro- 
ductivos que estas empre
sas tienen actualmente a su 
cargo.
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Otra danza que nos re- 
cuerda hechos concretos 
de la historia de nuestro 
pueblo es la danza “Qapaj 
Negro”. Representa a los 
negros costenos que llega- 
ron a Paucartambo para

caico “Qarataka” (que re
presenta a los curacas in- 
caicos), “K’umillo” (que 
representa la sumision de 
las autoridades incaicas de 
bajo nivel a los de alto ni- 
vel) y “K’arachuncho” 
(que representa a los fomi- 
dos y agiles guerreros in- 
caicos), se dedican a la ma- 
macha Rosario.

Por otro lado, los espa- 
noles y mistis celebran 
la fiesta de la Virgen del 
Carmen con un programa 
con costumbres y danzas 
de origen espanol y tran
ces, los que poco a poco se 
mezclan con las costum
bres y danzas mestizas y 
nativas. Actualmente, a pe- 
•sar de la gran concurrencia 
de campesinos, la fiesta de 
la Virgen del Carmen esta 
en manos de los mistis y 
el campesino tiene un rol 
bastante pasivo en los fes- 
tejos.

Sin embargo, es impor- 
tante notar como los po- 
bres del campo, a pesar de 
la manipulacion de la fies
ta de la mamita de parte 
de los poderosos, se acer- 
can a la mamacha Rosario, 
o la mamita Carmen con 
las penas y alegrfas de su 
vida cotidiana y las expre- 
san generalmente mediante 
su musica y danzas.

Estas fiestas y muchas 
otras que se celebran du
rante el ano en el campo 
muestra la especial rela- 
cion de la Virgen Maria 
con los pobres del campo. 
Los campesinos saben que 
la mamita Maria escucha, 
bendice y protege a los 
pobres. La fe de los pobres 
ha rescatado y conservado 
la fuerte conviccion, fun
damental al cristianismo, 
segun el cual los pobres 
tienen un lugar especial 
ante Dios. Un campesino 
de Cusco lo expresa en sus 
propias palabras.

“En mi pueblo hay una 
Virgen de la Asunta que 
esta en un sitio apartado 
del pueblo. Alli se quedo y 
ha hecho una especie de 
capillita porque la Virgen 
esta en un muro de adobe. 
Dicen que se quedo por
que venia de Cusco. Prime- 
ro vino de Sevilla y luego 
llego al Peru y se fue al 
Cusco buscando un sitio 
donde establecerse y como 
no encontro acogida en la 
misma ciudad, se fue ca- 
minando y llego a las cer- 
canias de Maras y se quedo 
sentada a descansar y be- 
ber agua. . . La gente cuen- 
ta que a uno de los pasto- 
res se le habia aparecido. 
Los pastores contaron y la 
gente bused a esa Senora”.

trabajar en los obrajes, mi- 
nas y haciendas de la zo
na. Elios venian de la Le- 
gua, Rimae y Barrios Altos 
y eran devotos de la ma
macha Carmen. A quien 
le llevaban sus pesos. En su 
fiesta bailaban con las ca- 
denas prendidas de los an- 
des de la Virgen.

origenes y el desarrollo do 
las fiestas de la mamita 
Maria en el pueblo de Pau
cartambo.

Una de las primeras fes- 
tividades religiosas intro- 
ducidas por los espaholes, 
a partir de 1622, fue la 
fiesta de la Santisima Vir
gen del Rosario, declarada 
como Patrona de la Parro- 
quia de Paucartambo. Du
rante la colonia la fiesta 
estuvo en manos de los es
paholes, luego fue transfe- 
rida a los mistis y finai- 
mente a los campesinos 
alia por 1750. Lqs  campe. 

sinos se quedaron con la 
fiesta por muchas decadas, 
introduciendo costumbres 
y danzas propias. Los es
paholes y mistis quisieron 
retomar la festividad y me- 
tieron entredichos, quejas 
y juicios que llegaron hasta 
el Obispado de Cusco y 
aim al mismo Vaticano; 
pero no pudieron quitarle 
el control de la fiesta a los 
campesinos. Esto oblige 
a los espaholes y mistis 
a buscar otra festividad de 
la Virgen Maria para hacer- 
la suya. En esos ahos habia 
llegado al Peru la nueva de- 
vocion a la Virgen del Car
men; promoviendose la 
fiesta en las parroquias del 
Rimae y Barrios Altos (Li
ma) y la Legua (Callao). 

Desde Lima se difunde la 
devocion a las provincias, 
como Cajamarca, Huanca- 
yo, Puno, Arequipa y Cus
co. Asi es como se extien- 
de esta fiesta, promovida 
por las autoridades hasta 
Paucartambo, donde entra 
en competencia con la fies
ta de la Virgen del Rosario 
con costumbres todavia in
cas. El “Archiwa” o Para
sol Incaico es utilizado pa
ra sombrear a la Virgen. 
Las danzas de origen in-

Una de sus danzas se lla
ma “Wayra” o “Siglla”, 
danza de mucha significa- 
cion social. La danza satiri- 
za a la administracion de 
justicia en manos de los 
malos abogados y jueces 
de la zona.
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Otra danza que nos re- 
cuerda hechos concretos 
de la historia de nuestro 
pueblo es la danza “Qapaj 
Negro”. Representa a los 
negros costenos que llega- 
ron a Paucartambo para

caico “Qarataka” (que re
presenta a los curacas in- 
caicos), “K’umillo” (que 
representa la sumision de 
las autoridades incaicas de 
bajo nivel a los de alto ni- 
vel) y “K’arachuncho” 
(que representa a los fomi- 
dos y agiles guerreros in- 
caicos), se dedican a la ma- 
macha Rosario.

Por otro lado, los espa
holes y mistis celebran 
la fiesta de la Virgen del 
Carmen con un programa 
con costumbres y danzas 
de origen espahol y fran
cos, los que poco a poco se 
mezclan con las costum
bres y danzas mestizas y 
nativas. Actualmente, a pe- 
•sar de la gran concurrencia 
de campesinos, la fiesta de 
la Virgen del Carmen esta 
en manos de los mistis y 
el campesino tiene un rol 
bastante pasivo en los fes- 
tejos.

Sin embargo, es impor- 
tante notar como los po- 
bres del campo, a pesar de 
la manipulacion de la fies
ta de la mamita de parte 
de los poderosos, se acer- 
can a la mamacha Rosario, 
o la mamita Carmen con 
las penas y alegrfas de su 
vida cotidiana y las expre- 
san generalmente mediante 
su musica y danzas.

Estas fiestas y muchas 
otras que se celebran du
rante el aho en el campo 
muestra la especial rela- 
cion de la Virgen Maria 
con los pobres del campo. 
Los campesinos saben que 
la mamita Maria escucha, 
bendice y protege a los 
pobres. La fe de los pobres 
ha rescatado y conservado 
la fuerte conviccion, fun
damental al cristianismo, 
segun el cual los pobres 
tienen un lugar especial 
ante Dios. Un campesino 
de Cusco lo expresa en sus 
propias palabras.

origenes y el desarrollo do 
las fiestas de la mamita 
Maria en el pueblo de Pau
cartambo.

Una de las primeras fes- 
tividades religiosas intro- 
ducidas por los espaholes, 
a partir de 1622, fue la 
fiesta de la Santisima Vir
gen del Rosario, declarada 
como Patrona de la Parro- 
quia de Paucartambo. Du
rante la colonia la fiesta 
estuvo en manos de los es
paholes, luego fue transfe- 
rida a los mistis y final- 
mente a los campesinos 
alia por 1750. Log campe. 

sinos se quedaron con la 
fiesta por muchas decadas, 
introduciendo costumbres 
y danzas propias. Los es
paholes y mistis quisieron 
retomar la festividad y me- 
tieron entredichos, quejas 
y juicios que llegaron hasta 
el Obispado de Cusco y 
aim al mismo Vaticano; 
pero no pudieron quitarle 
el control de la fiesta a los 
campesinos. Esto obligo 
a los espaholes y mistis 
a buscar otra festividad de 
la Virgen Maria para hacer- 
la suya. En esos ahos habia 
llegado al Peru la nueva de- 
vocion a la Virgen del Car
men; promoviendose la 
fiesta en las parroquias del 
Rimae y Barrios Altos (Li
ma) y la Legua (Callao).

Desde Lima se difunde la 
devocion a las provincias, 
como Cajamarca, Huanca- 
yo, Puno, Arequipa y Cus
co. Asi es como se extien- 
de esta fiesta, promovida 
por las autoridades hasta 
Paucartambo, donde entra 
en competencia con la fies
ta de la Virgen del Rosario 
con costumbres todavia in
cas. El “Archiwa” o Para
sol Incaico es utilizado pa
ra sombrear a la Virgen. 
Las danzas de origen in-

“En mi pueblo hay una 
Virgen de la Asunta que 
esta en un sitio apartado 
del pueblo. Alli se quedo y 
ha hecho una especie de 
capillita porque la Virgen 
esta en un muro de adobe. 
Dicen que se quedo por
que venia de Cusco. Prime- 
ro vino de Sevilla y luego 
llego al Peru y se fue al 
Cusco buscando un sitio 
donde establecerse y como 
no encontro acogida en la 
misma ciudad, se fue ca- 
minando y llego a las cer- 
canias de Maras y se quedo 
sentada a descansar y be- 
ber agua. . . La gente cuen- 
ta que a uno de los pasto- 
res se le habia aparecido. 
Los pastores contaron y la 
gente busco a esa Sehora”.

trabajar en los obrajes, mi- 
nas y haciendas de la zo
na. Elios venian de la Le
gua, Rimae y Barrios Altos 
y eran devotos de la ma
macha Carmen. A quien 
le llevaban sus pesos. En su 
fiesta bailaban con las ca- 
denas prendidas de los an- 
des de la Virgen.

Una de sus danzas se lla
ma “Wayra” o “Siglla”, 
danza de mucha significa- 
cion social. La danza satiri- 
za a la administracion de 
justicia en manos de los 
malos abogados y jueces 
de la zona.

v ■■ 

■<

t...
; ■!

St

'v)

V /
A ■'' H

tow

wi’

Ww
WV- '



Si

I el&) ?' I

8

J

WfiM

26

La Iglesia 
en el Campo

Metzinger (Lima), el Prela- 
do de Huamachuco y el

SOMOS 
IGLESIA <x

VIDA

SI

MVERTE^
NO jq

I l pueblo de Sicuani. delegacioues de otros departamentos y poises vecinos, participaron en las Bodas de Plata de la Prelatura.

I|4b«rt«d^

T-n

Nuncio de su Santidad 
Mons. Mario Tagliaferri. Se 
hicieron tambien presentes 
amigos y agentes pastora
les de otros lugares del 
pais como el P. Jorge Alva
rez Calderon, Ernesto Alay- 
za, secretario ejecutivo de 
la Comision Episcopal de 
Accion Social y Edmundo 
Leon de CEAS-Campo.

pesinas nos comunicaron 
la dura realidad de su zona 
y la labor de los cristianos 
en los diferentes lugares 
del Sur Andino. Todos los 
grupos expresaron la situa- 
cion de miseria, desem- 
pleo, violencia e injusticia 
que les toca enfrentar y, 
como el Dios de la vida 
nos llama a trabajar por la 
unidad de la Iglesia y la 
defensa de los derechos y 
la vida de los hombres del 
campo.

'’s.

’ St

En la noche hubo una 
hermosa y festiva celebra- 
cion en la Plaza de Armas, 
con fuegos artificiales se- 
guidos de actuaciones fol
kloricas de cada una de las 
delegaciones, que se pro- 
longo hasta las tres de la 
madrugada.

tambien nombrado Hijo 
Ilustre de esa ciudad junto 
con Mons. Tagliaferri.

LA IGLESIA
DE SICUANI CELEBRA 

CON GOZO SUS
25 An OS

El sabado en la mahana 
fueron llegando numerosas 
delegaciones de las comu- 
nidades campesinas de la 
prelatura asi como de las 
prelaturas hermanas de Ju- 
li, Ayaviri, de la Diocesis 
de Puno y la Arquidiocesis 
del Cusco. Todos ellos lu- 
ciendo sus mejores vesti- 
dos autoctonos y al com- 
pas de las danzas y la musi- 
ca tpica de su zona. Los 
participantes sumaban va- 
rios miles y fueron recibi- 
dos con mucha alegn'a por 
el pueblo.

Monsehor Albano, ha- 
blando perfectamente el 
quechua, ofrecio un dis- 
curso de bienvenida y dio 
inicio a la presentacion de 
los sociodramas, los cantos 
y las dramatizaciones con 
que las delegaciones cam-

• Xj '1

El viernes 10 de agosto 
se iniciaron los actos prin- 
cipales de la celebracion de 

las Bodas de Plata de la 
Prelatura de Sicuani. Estas 
ceremonias constituyeron 
una impresionante demos- 
tracion del respaldo y el 
reconocimiento a la labor 
de Monsehor Albano 
Quinn y de los agentes pas
torales por parte de la po- 
blacion, de los campesinos 
de la zona y de todo el Sur 
Andino.

A continuacion fue pre- 
sentada la historia de la 
Prelatura a traves de audio- 
visuales, para luego dar pa- 
so al acto liturgico de la 
“Celebracion de la luz”. 
Mons. Quinn, que presidio 
esta ceremonia en la Cate- 
dral, dijo que la luz que 
nos trae el Sehor es la que 
nos permite abrir los ojos 
a la realidad y ver con la 
mirada de Dios a nuestros 
hermanos. Ahadid que esta

Acompaharon a Mons. 
Quinn en esos dias Mons. 
Calderon (Puno) Mons. 
Mendoza (Cusco) Mons. 
Koenigsknecht (Juli) Mons. 
Beuzeville (Lima) Mons.

El domingo 12, dfa cen
tral de las celebraciones, 
se inicio con una procesion 
encabezada por los obispos 
y sacerdotes hasta Hegar al 
estrado donde se izo el Pa- 
bellon Nacional y se cele- 
bro la Eucaristia. Esta fue 
presidida por el sehor Nun
cio. Mons. Albano, en su 
mensaje a los presentes, re- 
marco “la fe profunda de

El viernes por la tarde 
tuvo lugar la solemne con- 
sagracion de la nueva cate- 
dral de Sicuani. Posterior- 
mente hubo un vino de ho
nor y una ceremonia en el 
Concejo. Se le entrego un 
pergamino a Mons. Albano 
como agradecimiento a su 
entrega generosa y desin- 
teresada por el pueblo y la 
Iglesia de Sicuani. Fue

luz se opone la ceguera de 
los que viven de espaldas 
a los demas y menciono 
a los abigeos y a todos 
aquellos que roban y que 
generan injusticia en el 
campo.
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tambien nombrado Hijo 
Ilustre de esa ciudad junto 
con Mons. Tagliaferri.
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pesinas nos comunicaron 
la dura realidad de su zona 
y la labor de los Cristianos 
en los diferentes lugares 
del Sur Andino. Todos los 
grupos expresaron la situa- 
cion de miseria, desem- 
pleo, violencia e injusticia 
que les toca enfrentar y, 
como el Dios de la vida 
nos llama a trabajar por la 
unidad de la Iglesia y la 
defensa de los derechos y 
la vida de los hombres del 
campo.

LA IGLESIA
DE SICUANI CELEBRA 

CON GOZO SUS
25 ANOS

El sabado en la mariana 
fueron llegando numerosas 
delegaciones de las cornu- 
nidades campesinas de la 
prelatura asi como de las 
prelaturas hermanas de Ju- 
li, Ayaviri, de la Diocesis 
de Puno y la Arquidiocesis 
del Cusco. Todos ellos lu- 
ciendo sus mejores vesti- 
dos autoctonos y al com- 
pas de las danzas y la musi- 
ca tpica de su zona. Los 
participantes sumaban va
ries miles y fueron recibi- 
dos con mucha alegria por 
el pueblo.

Monsenor Albano, ha- 
blando perfectamente el 
quechua, ofrecio un dis- 
curso de bienvenida y dio 
inicio a la presentacion de 
los sociodramas, los cantos 
y las dramatizaciones con 
que las delegaciones cam-
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A continuacion fue pre- 
sentada la historia de la 
Prelatura a traves de audio- 
visuales, para luego dar pa- 
so al acto liturgico de la 
“Celebration de la luz”. 
Mons. Quinn, que presidio 
esta ceremonia en la Cate- 
dral, dijo que la luz que 
nos trae el Sehor es la que 
nos permite abrir los ojos 
a la realidad y ver con la 
mirada de Dios a nuestros 
hermanos. Anadib que esta

En la noche hubo una 
hermosa y festiva celebra
tion en la Plaza de Armas, 
con fuegos artificiales se- 
guidos de actuaciones fol
kloricas de cada una de las 
delegaciones, que se pro- 
longo hasta las tres de la 
madrugada.

Nuncio de su Santidad 
Mons. Mario Tagliaferri. Se 
hicieron tambien presentes 
amigos y agentes pastora
les de otros lugares del 
pais como el P. Jorge Alva
rez Calderon, Ernesto Alay- 
za, secretario ejecutivo de 
la Comision Episcopal de 
Action Social y Edmundo 
Leon de CEAS-Campo.

El viernes 10 de agosto 
se iniciaron los actos prin- 
cipales de la celebration de 

las Bodas de Plata de la 
Prelatura de Sicuani. Estas 
ceremonias constituyeron 
una impresionante demos- 
tracion del respaldo y el 
reconocimiento a la labor 
de Monsenor Albano 
Quinn y de los agentes pas
torales por parte de la po- 
blacibn, de los campesinos 
de la zona y de todo el Sur 
Andino.

Acompanaron a Mons. 
Quinn en esos dfas Mons. 
Calderon (Puno) Mons. 
Mendoza (Cusco) Mons. 
Koenigsknecht (Juli) Mons. 
Beuzeville (Lima) Mons. 
Metzinger (Lima), el Prela- 
do de Huamachuco y el

El domingo 12, dfa cen
tral de las celebraciones, 
se inicio con una procesion 
encabezada por los obispos 
y sacerdotes hasta Hegar al 
estrado donde se izo el Pa- 
bellon National y se cele- 
bro la Eucaristia. Esta fue 
presidida por el senor Nun
cio. Mons. Albano, en su 
mensaje a los presentes, re- 
marco “la fe profunda de

El viernes por la tarde 
tuvo lugar la solemne con- 
sagracion de la nueva cate- 
dral de Sicuani. Posterior- 
mente hubo un vino de ho
nor y una ceremonia en el 
Concejo. Se le entrego un 
pergamino a Mons. Albano 
como agradecimiento a su 
entrega generosa y desin- 
teresada por el pueblo y la 
Iglesia de Sicuani. Fue

luz se opone la ceguera de 
los que viven de espaldas 
a los demas y menciond 
a los abigeos y a todos 
aquellos que roban y que 
generan injusticia en el 
campo.
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pos Luis Vallejos y Luis 
Dalle.

^COMO ES LA 
PRELATURA DE 

SICUANI?

SICUANI: 
UNA TIERRA CON 

HISTORIA

SICUANI: “1959-1984 
UNA IGLESIA 
EN MARCHA”

de la poblacion de la Pre- 
latura y tambien, la causa 
de los mas grandes conflic- 
tos sociales.

su 
que,

Juan XXIII, el Papa 
campesino, creo en 1959 
la Prelatura de Sicuani en 
base a las cuatro provin- 
cias alias del dapartamento 
del Cuzco: Canas, Canchis, 
Espinar y Chumbivilcas. 
Nombro como primer pas
tor de esta nueva Iglesia 
a Mons. Nevin Hayes, mi- 
sionero norteamericano de 
la orden Carmelita, quien 
estuvo al frente de la Pre
latura hasta 1970.

En un primer momento 
la division eclesiastica de 
Sicuani reunia a solamente 
trece sacerdotes peruanos, 
pero con la llegada de

La Prelatura de Sicuani 
esta ubicada en la region 
Sur Andina del Peru, al sur 
del Departamento del Cuz
co y abarcando sus provin- 
cias alias (Chumbivilcas). 
Espinar, Canas y Canchis). 
El 85o/o de su poblacion 
vive en el campo, entre los 
3 mil y 4 mil 500 metrod 
de altura. Tiene como acti- 
vidad principal a la pro- 
duccion agropecuaria, pe
ro esta se realiza de mane- 
ra muy tradicional, es de- 
cir, a niveles simplemente 
de subsistencia.

En los ultimos ahos, con 
la incorporacion de las mi- 
nas “Tintaya”, “Kichua”, 
“Atalaya” y “Katanga”, la 
mineria ha tornado mucha 
importancia, pero su apor- 
te para el desarrollo de las 
provincias altas es muy li- 
mitado. (Solo ha creado 
un reducido numero de 
puestos de trabajo). La tie- 
rra sigue siendo la fuente 
de sustento de la mayoria

Hasta 1972, el 54o/o 
de las tierras cultivables es- 
taban bajo el control direc- 
to de los terratenientes 
que solo representaban el 
l°/o de la poblacion. Las 
mayorias campesinas (el 
85°/o de la poblacion to
tal de la prelatura), siem- 
pre lucharon por una justa 
distribucion de la tierra. 
Durante la Reforma Agra- 
ria de los anos 7 0, se hicie- 
ron presentes a traves de 
sus organizaciones y sus lu- 
chas, pero no consiguieron 
superar definitivamente es- 
te problema. Hoy, la distri
bucion de la tierra ha va-

riado mucho, pero todavia 
un numero muy significa- 
tivo de hectareas se en- 
cuentran concentrad as en 
pocas manos.

Despues de un almuer- 
zo fratemo las diversas de- 
legaciones emprendieron el 
retomo hacia sus respecti- 
vas localidades. El tono ge
neral de estos tres dias su
perb Io que podria esperar- 
se de una celebracibn for
mal de Bodas de Plata. Fue 
mas bien una emocionante 
y multitudinaria manifes- 
tacibn de como la Iglesia 
de Sicuani y su pastor son 
queridos y reconocidos en 
todo el Sur Andino y en 
la Iglesia peruana por su 
labor pastoral al servicio 
del Dios de los pobres y de 
los pobres de Dios.

La prelatura de Sicuani 
es una de las regiones mas 
pobres de nuestro pais. Su 
Poblacion Econbmicamen- 
te Activa (PEA), es decir, 
toda su poblacion en edad 
de trabajar y que es consi- 
derada a partir de 13 ahos, 
llega al 70°/o de la pobla- 
cibn total, pero solo tiene 
un ingreso promedio por 
persona de 120 soles dia- 
rios. La falta de fuentes de 
trabajo junto a esta alar- 
mante situacibn de pobre- 
za, han originado la masiva 
migracibn de los jbvenes 
a las grandes ciudades

La Prelatura de Sicuani 
esta fuertemente ligada 
con la historia de los po
bres y de los campesinos 
de nuestra natria. En las 
tierras de la provincia de 
Canas, en e' pueblito de 
Surimana, ctrca a los po- 
blados de iungasuca y 
Tinta, nacib TUPAC AMA
RU II, ese gran luchador 
campesino que en el siglo 
XVIII organizb el mas 
grande movimiento de 
oposicibn a la dominacibn 
espahola. Sicuani es tam
bien la cuna de Mateo Pu- 
macahua, otro gran lucha
dor por nuestra liberacibn 
e independencia del domi- 
nio Espahol, y c’e Domin
go Huarca, el gran lider 
campesino que, desde To- 
croyoc (Espinar). su pue
blo natal, organizb una de 
las mas importantes luchas 
campesinas por la justa dis- 
tribucibn de la tierra, en 
momentos en que en nues
tra patria ningun partido 
politico hablaba de refor
ma agraria.

su pueblp que, en su lucha 
por sobrevivir, da conti- 
nuas pruebas de la esperan- 
za en el Dios de la Vida”. 
Expresb como el y los 
agentes pastorales de la 
prelatura, en su entrega al 
pueblo, han encontrado al 
Sehor.de los pobres, de los 
oprimidos, al Sehor de los 
marginados y olvidados. 
Subrayb la necesidad de la 
fratemidad y la solidari- 
dad, que, en especial, es 
toda una nueva experien- 
cia para los que vienen de 
otros grupos sociales o de 
parses como Europa o 
Norteamerica.

En un momento de 
mensaje, manifesto q , 
“ante los abuses, las injus- 
ticias, la miseria y la po- 
breza de tantos hermanos” 
esta solidaridad con sus 
hermanos le urgia “a de- 
nunciar el pecado en todas 
sus formas y a anunciar 
la Fe y la Esperanza en 
el Sehor de la Vida”. Ma
nifesto tambien que, por 
cumplir fielmente esta mi- 
sibn, la Iglesia de Sicuani 
ha sido victima de muchas 
calumnias y, recordando 
las palabras de San Pablo 
“Todos los que esperan 
a vivir piadosamente en 
Cristo Jesus sufriran perse- 
cusiones”, alentb a los Cris
tianos de la prelatura a cons- 
truir una Iglesia autentica- 
mente evangelica. Monse- 
hor Albano terminb su 
mensaje agradeciendo a to- 
dos los agentes pastorales 
y cristianos comprometi- 
dos por todo lo que se ha 
hecho en la prelatura, e hi- 
zo un llamado a continuar 
construyendo la gran Fra
temidad y Solidaridad de 
la Iglesia del Sur Andino. 
Fratemidad y Solidaridad 
que tanto impulsaron y 
por la que entregaron sus 
vidas los hermanos obis-

o a los lavaderos de oro de 
la selva.

En la actualidad, el 
61°/o de la poblacion ma
yor de 7 ahos es analfabeta 
y para las cuatro provin
cias que conforman la pre
latura, existe un solo hos
pital ubicado en Sicuani. 
Se calcula que a cada me
dico le corresponde aten- 
der temporalmente a 50 
mil habitantes. La desnu- 
tricibn y el aumento de la 
tuberculosis son problemas 
realmente alarmantes. Ulti- 
mamente, de cada mil ni
nes que nacen 300 pierden 
la vida antes de cumplir los 
2 ahos.
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de la poblacion de la Pre- 
latura y tambien, la causa 
de los mas grandes conflic- 
tos sociales.

ill

Juan XXIII, el Papa 
campesino, creo en 1959 
la Prelatura de Sicuani en 
base a las cuatro provin- 
cias alias del dapartamento 
del Cuzco: Canas, Canchis, 
Espinar y Chumbivilcas. 
Nombro como primer pas
tor de esta nueva Iglesia 
a Mons. Nevin Hayes, mi- 
sionero norteamericano de 
la orden Carmelita, quien 
estuvo al frente de la Pre
latura hasta 1970.

En un primer momento 
la division eclesiastica de 
Sicuani reunia a solamente 
trece sacerdotes peruanos, 
pero con la llegada de

riado mucho, pero todavia 
un numero muy significa- 
tivo de hectareas se en- 
cuentran concentrad as en 
pocas manos.

La Prelatura de Sicuani 
esta ubicada en la region 
Sur Andina del Peru, al sur 
del Departamento del Cuz
co y abarcando sus provin- 
cias alias (Chumbivilcas). 
Espinar, Canas y Canchis). 
El 850/o de su poblacion 
vive en el campo, entre los 
3 mil y 4 mil 500 metro^ 
de altura. Tiene como acti- 
vidad principal a la pro- 
duccion agropecuaria, pe
ro esta se realiza de mane- 
ra muy tradicional, es de- 
cir, a niveles simplemente 
de subsistencia.

En los ultimos ahos, con 
la incorporacion de las mi- 
nas “Tintaya”, “Kichua”, 
“Atalaya” y “Katanga”, la 
mineria ha tornado mucha 
importancia, pero su apor- 
te para el desarrollo de las 
provincias alias es muy li- 
mitado. (Solo ha creado 
un reducido numero de 
puestos de trabajo). La tie- 
rra sigue siendo la fuente 
de sustento de la mayoria

Hasta 1972, el 54o/o 
de las tierras cultivables es- 
taban bajo el control direc- 
to de los terratenientes 
que solo representaban el 
l°/o de la poblacion. Las 
mayorias campesinas (el 
85°/o de la poblacion to
tal de la prelatura), siem- 
pre lucharon por una justa 
distribucion de la tierra. 
Durante la Reforma Agra- 
ria de los ahos 70, se hicie- 
ron presentes a traves de 
sus organizaciones y sus lu- 
chas, pero no consiguieron 
superar definitivamente es- 
te problema. Hoy, la distri- 
bucion de la tierra ha va-

Despues de un almuer- 
zo fratemo las diversas de- 
legaciones emprendieron el 
retomo hacia sus respecti- 
vas localidades. El tono ge
neral de estos tres dias su
perb lo que podria esperar- 
se de una celebracion for
mal de Bodas de Plata. Fue 
mas bien una emocionante 
y multitudinaria manifes- 
tacion de como la Iglesia 
de Sicuani y su pastor son 
queridos y reconocidos en 
todo el Sur Andino y en 
la Iglesia peruana por su 
labor pastoral al servicio 
del Dios de los pobres y de 
los pobres de Dios.

La prelatura de Sicuani 
es una de las regiones mas 
pobres de nuestro pais. Su 
Poblacion Economicamen- 
te Activa (PEA), es decir, 
toda su poblacion en edad 
de trabajar y que es consi- 
derada a partir de 13 ahos, 
llega al 70°/o de la pobla
cion total, pero solo tiene 
un ingreso promedio por 
persona de 120 soles dia- 
rios. La falta de fuentes de 
trabajo junto a esta alar- 
mante situacion de pobre- 
za, han originado la masiva 
migracion de los jovenes 
a las grandes ciudades

La Prelatura de Sicuani 
esta fuertemente ligada 
con la historia de los po
bres y de los campesinos 
de nuestra natria. En las 
tierras de la provincia de 
Canas, en e' pueblito de 
Surimana, cerca a los po- 
blados de iungasuca y 
Tinta, nacid TUPAC AMA
RU II, ese gran luchador 
campesino que en el siglo 
XVIII organizo el mas 
grande movimiento de 
oposicion a la dominacion 
espahola. Sicuani es tam
bien la cuna de Mateo Pu- 
macahua, otro gran lucha
dor por nuestra liberacion 
e independencia del domi- 
nio Espahol, y c’e Domin
go Huarca, el gran lider 
campesino que, desde To- 
croyoc (Espinar). su pue
blo natal, organizo una de 
las mas importantes luchas 
campesinas por la justa dis
tribucion de la tierra, en 
mementos en que en nues
tra patria ningun partido 
politico hablaba de refor
ma agraria.

o a los lavaderos de oro de 
la selva.

En la actualidad, el 
61°/o de la poblacion ma
yor de 7 ahos es analfabeta 
y para las cuatro provin
cias que conforman la pre
latura, existe un solo hos
pital ubicado en Sicuani. 
Se calcula que a cada me
dico le corresponde aten- 
der temporalmente a 50 
mil habitantes. La desnu- 
tricion y el aumento de la 
tuberculosis son problemas 
realmente alarmantes. Ulti- 
mamente, de cada mil ni- 
hos que nacen 300 pierden 
la vida antes de cumplir los 
2 ahos.

su pueblp que, en su lucha 
por sobrevivir, da conti- 
nuas pruebas de la esperan- 
za en el Dios de la Vida”. 
Expreso como el y los 
agentes pastorales de la 
prelatura, en su entrega al 
pueblo, han encontrado al 
Sehor.de los pobres, de los 
oprimidos, al Sehor de los 
marginados y olvidados. 
Subrayo la necesidad de la 
fratemidad y la solidari- 
dad, que, en especial, es 
toda una nueva experien- 
cia para los que vienen de 
otros grupos sociales o de 
parses como Europa o 
Norteamerica.

En un momento de su 
mensaje, manifesto que, 
“ante los abusos, las injus- 
ticias, la miseria y la po- 
breza de tantos hermanos” 
esta solidaridad con sus 
hermanos le urgia “a de- 
nunciar el pecado en todas 
sus formas y a anunciar 
la Fe y la Esperanza en 
el Sehor de la Vida”. Ma
nifesto tambien que, por 
cumplir fielmente esta mi
sion, la Iglesia de Sicuani 
ha sido victima de muchas 
calumnias y, recordando 
las palabras de San Pablo 
“Todos los que esperan 
a vivir piadosamente en 
Cristo Jesus sufriran perse- 
cusiones”, alento a los Cris
tianos de la prelatura a cons- 
truir una Iglesia autentica- 
mente evangelica. Monse- 
hor Albano termino su 
mensaje agradeciendo a to- 
dos los agentes pastorales 
y cristianos comprometi- 
dos por todo lo que se ha 
hecho en la prelatura, e hi- 
zo un llamado a continuar 
construyendo la gran Fra
temidad y Solidaridad de 
la Iglesia del Sur Andino. 
Fratemidad y Solidaridad 
que tanto impulsaron y 
por la que entregaron sus 
vidas los hermanos obis-
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Su presencia, a la vez 
que nos da ocasion para 
presentarle la dificil situa- 
cion en que vive hoy el 
pueblo peruano, sus triste- 
zas y angustias (fruto de 
una realidad de muerte 
que impera sobre iodo en 
el campo) deben servir pa
ra suscitar un proceso sin
cere y permanente de con
version personal, familiar y 
social; cuyos frutos deben 
manifestarse en la busque- 
da de una sociedad mas 
justa y fratema.B

Es por lo anteriormen- 
te mencionado que nos pa- 
rece que los agentes pasto
rales, catequistas y demas 
cristianos, debemos hacer 
un esfuerzo por centrar es- 
ta visita en sus reales ter- 
minos.

nuestra patria, que jamas 
sonaron con ver en perso
na a un Papa en toda su 
vida, ven con particular in- 
teres este gran aconteci- 
miento historico.

cion en numero cada vez 
mayor de los fieles y en 
especial de las mayorias 
campesinas, han logrado 
fortalecer y desarrollar la 
Iglesia de Sicuani hasta 
nuestros dfas.

Estos primeros anos fue- 
ron tambien mementos 
de fuertes confrontaciones 
sociales, sobre todo en el 
campo, debido a la prime- 
ra reforma agraria. Estu- 
vieron tambien marcados 
por el Concilio Vaticano

tan los que senalan que pa
ra ellos “el Papa no viene", 
pues no estara fisicamente 
presente en su zona, parro- 
quia o comunidad.

II que exigio a toda la Igle
sia un fuerte trabajo de 
puesta al dia. En medio de 
este contexto, la Iglesia de 
Sicuani tuvo que ver como 
responder al clamor de jus- 
ticia que brotaba de las co- 
munidades campesinas. 
Tuvo que llevar adelante la 
pastoral sacramental, im- 
nulsar la formacion de ca
tequistas campesinos, aten- 
der en el asesoramiento 
a los grupos laicos que se 
iban creando, etc. El traba
jo de los agentes pastorales 
durante esta primera etapa 
tuvo una importancia deci- 
siva en el crecimiento de 
esta nueva Iglesia.

A nuestro entender, la 
visita de su Santidad Juan 
Pablo II tiene un caracter 
esencialmente pastoral. Es 
un encuentro de fe, un Ua- 
mado a la conversion. A pe- 
sar del momento electoral 
en que llega y el hecho de 
que su figura como lider 
mundial tiene un peso po
litico importante, su pre
sencia entre nosotros debe 
constituir mas bien un mo
mento fuerte de evangeli- 
zacion. Esta es tambien la 
intencion y deseo del Epis- 
copado Peruano, quien en 
un comunicado del 29 de 
mayo reafirmo el caracter 
esencialmente pastoral de 
la visita del Papa.

Mons. Nevin llegaron tam- 
bien otros sacerdotes car- 
melitas procedentes de los 
Estados Unidos e Irlanda. 
Llegaron tambien las reli- 
giosas Carmelitas Misione- 
ras, las Madres de la Mise- 
ricordia, las Madres de la 
Presentacion, los volunta
ries del Papa y varies Mi- 
sioneros laicos. Con ellos 
se dio inicio a la primera 
etapa de la Iglesia de Si
cuani, a la etapa de los 
“comienzos dificiles”.

Por su parte, hay secto- 
res dentro de la Iglesia y 
tambien partidos politicos 
que esperan que las decla- 
raciones que Juan Pablo II 
haga en los dfas que este 
en el pais, refuercen sus 
posiciones conservadoras.

Tampoco faltan los 
que con ojo comercial ven 
la posibilidad de hacer 
huenos negocios con esta 
visita, a la que ven mas, co
mo un evento folklorico o 
turistico. Y por ultimo es-

Estaban en juego las ideas 
y planteamientos pastorales 
que se traian de fuera y 
las costumbres y la religio- 
sidad del lugar. Esta difi- 
cultad de conjugar lo nue- 
vo con lo traditional fue 
siempre reconocida como 
el principal problema a su- 
perar, por ser un motivo 
fuerte de tension. Por la 
precipitacion o el apuro 
de avanzar en la pastoral, 
se cometieron algunos 
errores durante esta prime
ra etapa.

En 1971, a pocos ahos 
de realizada la Conferencia 
General del Episcopado 
Latinoamericano en Mede
llin (Colombia), Conferen
cia que con sus conclusio- 
nes marca profundamente 
y hasta nuestros dias el 
trabajo de toda la Iglesia 
de nuestro continente, es 
nombrado Administrador 
Apostolico de la Prelatura 
de Sicuani Mons. Albano 
Quinn. Con el, tambien 
llegaron nuevos misioneros 
a la Prelatura que, con su 
trabajo lento y constante y 
procurando la participa-

omo ya es de cono- 
■ cimiento publico, el 

Papa Juan Pablo II 
visitara el Peru a comien
zos del proximo ano. A la 
fecha ya se conoce que 
visitara Arequipa, Cus
co y Lima. Todavia esta 
por definirse si tambien vi
sitara zonas como Ayacu- 
cho, Piura e Iquitos.

El anuncio de la visita 
papal ha creado una expec- 
tativa muy grande a todo 
nivel en nuestro pais. No 
olvidemos que el estar cer- 
ca del Papa casi siempre ha 
estado reservado a gente 
que podia pagarse un viaje 
a Roma y a miembros del 
clero y ordenes religiosas. 
Los sectores populates de

Durante este periodo se 
ha dedicado mucho esfuer
zo para la formacion de ca
tequistas campesinos y, 
con ellos, actualmente se 
organizan las Comunidades 
Eclesiales de Base. Se fun- 
do el Institute Diocesano 
Nuestra Sehora del Car
men, para incorporar a la 
mujer campesina en la vida 
religiosa y misionera de la 
Prelatura. Se ha ido to- 
mando conciencia de la 
realidad de pobreza de la 
mayoria de la poblacion 
de las provincias altas y se 
ha despertado el interes en 
las tareas de promotion 
humana. Actualmente, 
desde el trabajo pastoral, 
se vienen brindando diver- 
sos servicios: de SALUD, 
para la formacion de Pro- 
motores y la asistencia 
a los mas necesitados. De 
EDUCACION, a traves de 
la Oficina Zonal de Educa
tion Catblica (OZEC) para 
el asesoramiento de los 
profesores de religion, tam
bien, impulsando la crea
tion y funcionamiento de 
Bibliotecas, en especial, en 
las zonas mas apartadas de 
la prelatura. Se ha creado 
el Centro de Formation 
Campesina, para la capaci- 
tacion en aspectos tecnico- 
productivos. Asi tambien, 
se ha implementado una 
oficina de Asesorfa Legal 
para el servicio a las comu
nidades campesinas de la 
zona y, ultimamente, el 
“Programa de Emergen- 
cia”, para responder 
a las tragicas consecuencias 
de la prolongada sequia de
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nuestra patria, que jamas 
sonaron con ver en perso
na a un Papa en toda su 
vida, ven con particular in- 
teres este gran aconteci- 
miento historico.

A nuestro entender, la 
visita de su Santidad Juan 
Pablo II tiene un caracter 
esencialmente pastoral. Es 
un encuentro de fe, un 11a- 
mado a la conversion. A pe- 
sar del momento electoral 
en que llega y el hecho de 
que su figura como lider 
mundial tiene un peso po
litico importante, su pre- 
sencia entre nosotros debe 
constituir mas bien un mo
mento fuerte de evangeli- 
zacion. Esta es tarnbien la 
intencion y deseo del Epis- 
copado Peruano, quien en 
un comunicado del 29 de 
mayo reafirmo el caracter 
esencialmente pastoral de 
la visita del Papa.
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Su presencia, a la vez 
que nos da ocasion para 
presentarle la dificil situa- 
cion en que vive hoy el 
pueblo peruano, sus triste- 
zas y angustias (fruto de 
una realidad de muerte 
que impera sobre todo en 
el campo) de ben servir pa
ra suscitar un proceso sin- 
cero y permanente de con
version personal, familiar y 
social; cuyos frutos deben 
manifestarse en la busque- 
da de una sociedad mas 
justa y fratema.B

Es por lo anteriormen- 
te mencionado que nos pa- 
rece que los agentes pasto
rales, catequistas y demas 
cristianos, debemos hacer 
un esfuerzo por centrar es
ta visita en sus reales ter- 
minos.

cion en numero cada vez 
mayor de los fieles y en 
especial de las mayorias 
campesinas, han logrado 
fortalecer y desarrollar la 
Iglesia de Sicuani hasta 
nuestros di'as.

Estos primeros anos fue- 
ron tambien mementos 
de fuertes confrontaciones 
sociales, sobre todo en el 
campo, debido a la prime- 
ra reforma agraria. Estu- 
vieron tambien marcados 
por el Concilio Vaticano

tan los que senalan que pa
ra ellos “el Papa no viene ’, 
pues no estara fisicamente 
presente en su zona, parro- 
quia o comunidad.

Mons. Nevin llegaron tam
bien otros sacerdotes car- 
melitas procedentes de los 
Estados Unidos e Irlanda. 
Llegaron tambien las reli- 
giosas Carmelitas Misione- 
ras, las Madres de la Mise- 
ricordia, las Madres de la 
Presentacion, los volunta
ries del Papa y varios Mi- 
sioneros laicos. Con ellos 
se dio inicio a la primera 
etapa de la Iglesia de Si
cuani, a la etapa de los 
“comienzos diffciles”.

II que exigid a toda la Igle
sia un fuerte trabajo de 
puesta al dia. En medio de 
este contexto, la Iglesia de 
Sicuani tuvo que ver como 
responder al clamor de jus- 
ticia que brotaba de las co- 
munidades campesinas. 
Tuvo que llevar adelante la 
pastoral sacramental, im- 
pulsar la formacion de ca
tequistas campesinos, aten- 
der en el asesoramiento 
a los grupos laicos que se 
iban creando, etc. El traba
jo de los agentes pastorales 
durante esta primera etapa 
tuvo una importancia deci- 
siva en el crecimiento de 
esta nueva Iglesia.

Por su parte, hay secto- 
res dentro de la Iglesia y 
tambien partidos politicos 
que esperan que las decla- 
raciones que Juan Pablo II 
haga en los dias que este 
en el pais, refuercen sus 
posiciones conservadoras.

Estaban en juego las ideas 
y planteamientos pastorales 
que se traian de fuera y 
las costumbres y la religio- 
sidad del lugar. Esta difi- 
cultad de conjugar lo nue- 
vo con lo traditional fue 
siempre reconocida como 
el principal problema a su
per ar, por ser un motive 
fuerte de tension. Por la 
precipitacion o el apuro 
de avanzar en la pastoral, 
se cometieron algunos 
errores durante esta prime
ra etapa.

FV

Tampoco faltan los 
que con ojo comercial ven 
la posibilidad de hacer 
buenos negocios con esta 
visita, a la que ven mas, co
mo un evento folklorico o 
turistico. Y por ultimo es-

En 1971, a pocos ahos 
de realizada la Conferencia 
General del Episcopado 
Latinoamericano en Mede
llin (Colombia), Conferen
cia que con sus conclusio- 
nes marca profundamente 
y hasta nuestros dias el 
trabajo de toda la Iglesia 
de nuestro continente, es 
nombrado Administrador 
Apostolico de la Prelatura 
de Sicuani Mons. Albano 
Quinn. Con el, tambien 
llegaron nuevos misioneros 
a la Prelatura que, con su 
trabajo lento y constante y 
procurando la participa-

Durante este periodo se 
ha dedicado mucho esfuer
zo para la formacion de ca
tequistas campesinos y, 
con ellos, actualmente se 
organizan las Comunidades 
Eclesiales de Base. Se fun- 
do el Instituto Diocesano 
Nuestra Sehora del Car
men, para incorporar a la 
mujer campesina en la vida 
religiosa y misionera de la 
Prelatura. Se ha ido to- 
mando conciencia de la 
realidad de pobreza de la 
mayoria de la poblacion 
de las provincias altas y se 
ha despertado el interes en 
las tareas de promotion 
humana. Actualmente, 
desde el trabajo pastoral, 
se vienen brindando diver- 
sos servicios: de SALUD, 
para la formacion de Pro- 
motores y la asistencia 
a los mas necesitados. De 
EDUCACION, a traves de 
la Oficina Zonal de Educa
tion Catolica (OZEC) para 
el asesoramiento de los 
profesores de religion, tam
bien, impulsando la crea
tion y funcionamiento de 
Bibliotecas, en especial, en 
las zonas mas apartadas de 
la prelatura. Se ha creado 
el Centro de Formacion 
Campesina, para la capaci- 
tacion en aspectos tecnico- 
productivos. Asf tambien, 
se ha implementado una 
oficina de Asesorfa Legal 
para el servicio a las comu
nidades campesinas de la 
zona y, ultimamente, el 
“Programa de Emergen- 
cia”, para responder 
a las tragicas consecuencias 
de la prolongada sequia de 
1983.B

omo ya es de cono- 
■ cimiento publico, el 

Papa Juan Pablo II 
visitara el Peru a comien
zos del proximo aho. A la 
fecha ya se conoce que 
Visitara Arequipa, Cus
co y Lima. Todavia esta 
por definirse si tambien vi
sitara zonas como Ayacu- 
cho, Piura e Iquitos.

El anuncio de la visita 
papal ha creado una expec- 
tativa muy grande a todo 
nivel en nuestro pais. No 
olvidemos que el estar cer- 
ca del Papa casi siempre ha 
estado reservado a gente 
que podia pagarse un viaje 
a Roma y a miembros del 
clero y ordenes religiosas. 
Los sectores populates de
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ENCUENTRO DE 
PASTORAL NATIVA

AL SERVICIO DE LOS 
POBRES DEL CAMPO

TRES NUEVOS 
SACERDOTES

Del 16 al 21 de julio se 
trabajo intensamente los 
distintos aspectos de la 
pastoral. Se analizo el de- 
sarrollo de las comunida- 
des cristianas, el trabajo de 
salud, el quehacer con los 
grupos juveniles que van 
poco a poco desarrollando- 
se. Se analizo en detalle 
la funcion que los Pasto
res (animadores cristianos) 
cumplen en sus comunida- 
des.

Damos aquf algunas de 
las cuestiones trabajadas 
para que sirvan a la re
flexion en otras comunida- 
des cristianas del pais.

manente la propiedad de 
sus tierras y su seguridad

La iglesia, que desde si- 
glos atras trabaja con los 
nativos, ha organizado re- 
cientemente un importan- 
te encuentro de agentes de 
pastoral para revisar la si
tuation de estas comuni- 
dades y el quehacer evan- 
gelizador en esas zonas.

El CAAAP, organismo 
de la Iglesia para el servi- 
cio a los vicariatos de la 
selva, se encargo de la rea
lization de este evento. 
Entre los dias 5 y 9 de 
agosto se llevaron a cabo 
las jornadas de trabajo. Co
mo se ha mencionado par- 
ticiparon religiosos y lai- 
cos de distintas zonas de la 
selva, presidiendo la reu
nion los Prelados de Pu- 
callpa e Indiana. Se vio la 
necesidad de continuar pro- 
fundizando la religiosidad 
nativa y de aumentar el 
apoyo a nivel de la salud, 
la tecnica, la formation de 
la conciencia y la cateque- 
sis en general. Se conver
se asimismo sobre la ne
cesidad de una mayor coor
dination de los equipos 
pastorales y de los miem- 
bros de las propias comu- 
mdades nativas. Esta reu
nion conto con la asisten- 
cia y valioso aporte de a- 
gentes de pastoral del Bra
sil y de Ecuador. ■

M orillas del inmenso 
ZW Lago Titicaca, en el 

2 *. historico pueblo de 
Chucuito se dieron cita nu- 
merosos agentes de pasto
ral, campesinos y religio
sos, evaluan juntos sus tra- 
bajos de evangelization y 
buscaron caminos nuevos 
para responder mejor a la 
tarea de construir una Igle
sia autoctona y anunciar el 
Reino de Dios.

3. - Hay que propiciar, 
en la tarea pastoral, la par
ticipation activa de los 
propios campesinos. Que 
ellos se encuentren, discu- 
tan, elijan sus delegados, 
asuman responsabilidades 
en la direction de la labor 
evangelizadora.

Hay que tener cuidado 
de no caer en paternalis- 
mos. La pobreza de los 
campesinos tienta a encon- 
trar soluciones faciles co- 
mo dar viveres, atender en- 
fermos... y no orientar 
esos servicios a una for
mation y compromiso con 
su propia comunidad.

4. - Hay que continuar 
impulsando el trabajo con 
las mujeres y los jovenes. 
Cada vez mas hay mujeres 
en sindicatos, comites de 
production y comercializa- 
cion, en el culto religioso.

En nuestro pais existen, 
entre rios y zonas mon- 
tahosas, mas de doscien- 
tos mil comuneros nati
vos, pertenecientes a gru
pos y etnias bastante di- 
ferentes unas de otras. To- 
dos ellos ocupan un lugar 
muy marginal dentro de 
los servicios que presta el 
Estado y las instituciones 
en general. Es mas, varios 
proyectos del gobierno a- 
menazan de manera per-

cristianos estan llamados a 
participar activamente en 
la vida de su comunidad, 
romando parte de los tra- 
bajos comunales, asumien- 
do responsabilidades en las 
dirigencias campesinas y 
defendiendo la vida perma- 
nentemente amenazada 
por la miseria, el hambre, 
las malas autoridades y los 
grupos de poder local.

Las comunidades cristia
nas que se formen no de
hen ser un grupo que apa- 
rezca como apartado de su 
comunidad campesina. Mas 
bien deben ser vistas como 
un grupo que esta atento 
a todos los problemas y se 
reune para recoger esos 
problemas y pedir al Senor 
aliento en su tarea de 
anunciar el Reino. La co
munidad cristiana debe ser 
como sol radiante, que da 
luz, calor, acogida a todos 
y de preferencia a los mas 
pobres.

2.- La pastoral campe
sina exige adentrarse, en- 
carnarse vitalmente en el 
mundo de los pobres, en 
este caso los aymaras. Hav 
que aprender su lengua, 
asumir respetuosamente 
sus costumbres, conocer 
su manera de pensar. Esta 
tarea exige mucho de pa- 
ciencia, de pedagogia, qui- 
zas de esperanza.

Tres amigos de los cam- 
pesinos del Peru se han 
ordenado recientemente 
para servir como sacer- 
dotes en nuestro pais. Se 
trata de Carlos Castillo, 
Lucho Zambrano y Diego 
Irr^razabal, militantes cris
tianos con varios an os de 
experiencia pastoral en el 
mundo rural.

Carlos, que trabajo mu- 
chos anos en Cerro de 
Pasco, fue ordenado en 
Lima por nuestro Carde- 
nal y por un tiempo con- 
tinuara todavia sus estu
dios en Roma. Lucho, 
despues de varios anos de

estudio y trabajo con 
las comunidades urbanas 
y campesinas de lea, fue 
ordenado por Mons. Cal
deron ha pasado a for- 
mar parte de la Iglesia 
hermana de Puno. Diego, 
inquieto investigador de 
la Religiosidad Popular, 
fue ordenado tambien por 
Mons. Calderon en Chu
cuito (Puno) y continuara 
su labor como Director del 
Institute de Estudios Ay
maras de la Iglesia her
mana de Juli. Antes de 
radicar en el Sur Andino, 
Diego trabajo durante va
rios anos en el servicio 
pastoral de la Prelatura 
de Chimbote.

La masiva concurrencia 
de amigos y militantes 
a las ceremonias, fue el 
mas claro testimonio de

Hay que luchar contra el 
machismo, pero tambien 
contra la propia desvalori- 
zacion que tienen las muje
res.

Los jovenes son un sec
tor fundamental a trabajar. 
En Juli y en todo el pais 

r hay ya grupos juveniles 
que reflexionan sobre su 
papel en la comunidad, la 
vida afectiva, la creacion 
de pequenos proyectos 
productivos, su tarea como 
militantes de la iglesia.

5.- La salud es un terre
ne clave en la pastoral 
rural. Hay que desarrollar 
una perspectiva integral de 
la salud, verla como defen- 
sa de la vida, como tarea 
de todos (maestros, fami
lia, todos los hombres y 
mujeres de la comunidad). 
Los botiquines comunales 
son instrumentos necesario 
a desarrollar mas amplia- 
mente. ■

la confianza y el profun
do cariho que ellos se 
han ganado en el cora
zon del pueblo peruano. 
Por su parte, estos her- 
manos nuestros, en sus or- 
denaciones, ratificaron su 
firme voluntad de seguir 
sirviendo con todas sus 
energias a los privilegiados 
del Sehor, los pobres de 
nuestra patria. En la ce-. 
remonia de Chucuito, tam
bien recibio el ministerio 
de Lector el joven ayma- 
ra Narciso Valencia, semi- 
narista de la prelatura de 
Juli.

Desde ;iestas paginas de 
ANDENES, hacemos pre
sente nuestro deseo de 
una larga y saludable vida 
en el hermoso camino 
que han elegido nuestros 
amigos. ■

1.- La pastoral en el 
campo debe partir de un 
acompanamiento con y 
desde la comunidad cam
pesina. Los animadores
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manente la propiedad dp 
sus tierras y su seguridad

La iglesia, que desde si- 
glos atras trabaja con los 
nativos, ha organizado re- 
cientemente un importan- 
te encuentro de agentes de 
pastoral para revisar la si
tuation de estas comuni- 
dades y el quehacer evan- 
gelizador en esas zonas.

Del 16 al 21 de julio se 
trabajo intensamente los 
distintos aspectos de la 
pastoral. Se analizo el de- 
sarrollo de las comunida- 
des cristianas, el trabajo de 
salud, el quehacer con los 
grupos juveniles que van 
poco a poco desarrollando- 
se. Se analizo en detalle 
la funcion que los Pasto
res (animadores cristianos) 
cumplen en sus comunida- 
des.

Damos aquf algunas de 
las cuestiones trabajadas 
para que sirvan a la re
flexion en otras comunida- 
des cristianas del pais.

El CAAAP, organismo 
de la Iglesia para el servi- 
cio a los vicariatos de la 
selva, se encargo de la rea
lization de este evento. 
Entre los dias 5 y 9 de 
agosto se llevaron a cabo 
las jornadas de trabajo. Co
mo se ha mencionado par- 
ticiparon religiosos y lai- 
cos de distintas zonas de la 
selva, presidiendo la reu
nion los Prelados de Pu- 
callpa e Indiana. Se vib la 
necesidad de continuar pro- 
fundizando la religiosidad 
nativa y de aumentar el 
apoyo a nivel de la salud, 
la tecnica, la formacion de 
la conciencia y la cateque- 
sis en general. Se conver
se asimismo sobre la ne
cesidad de una mayor coor
dination de los equipos 
pastorales y de los miem- 
bros de las propias comu- 
nidades nativas. Esta reu
nion conto con la asisten- 
cia y valioso aporte de a- 
gentes de pastoral del Bra
sil y de Ecuador. ■

A orillas del inmenso 
ZW Lago Titicaca, en el 

A. historico pueblo de 
Chucuito se dieron cita nu- 
merosos agentes de pasto
ral, campesinos y religio
sos, evaluan juntos sus tra- 
bajos de evangelization y 
buscaron caminos nuevos 
para responder mejor a la 
tarea de construir una Igle
sia autoctona y anunciar el 
Reino de Dios.

En nuestro pais existen, 
entre rios y zonas mon- 
tahosas, mas de doscien- 
tos mil comuneros nati- 
vos, pertenecientes a gru
pos y etnias bastante di- 
ferentes unas de otras. To- 
dos ellos ocupan un lugar 
muy marginal dentro de 
los servicios que presta el 
Estado y las instituciones 
en general. Es mas, varies 
proyectos del gobierno a- 
menazan de manera per-

3. - Hay que propiciar, 
en la tarea pastoral, la par
ticipation activa de los 
propios campesinos. Que 
ellos se encuentren, discu- 
tan, elijan sus delegados, 
asuman responsabilidades 
en la direction de la labor 
evangelizadora.

Hay que tener cuidado 
de no caer en paternalis- 
mos. La pobreza de los 
campesinos tienta a encon- 
trar soluciones faciles co- 
mo dar viveres, atender en- 
fermos... y no orientar 
esos servicios a una for
mation y compromiso con 
su propia comunidad.

4. - Hay que continuar 
impulsando el trabajo con 
las mujeres y los jovenes. 
Cada vez mas hay mujeres 
en sindicatos, comites de 
production y comercializa- 
cion, en el culto religioso.

cristianos estan llamados a 
participar activamente en 
la vida de su comunidad, 
tomando parte de los tra- 
hajos comunales, asumien- 
do responsabilidades en las 
dirigencias campesinas y 
defendiendo la vida perma- 
nentemente amenazada 
por la miseria, el hambre, 
las malas autoridades y los 
grupos de poder local.

Las comunidades cristia
nas que se formen no de
hen ser un grupo que apa- 
rezca como apartado de su 
comunidad campesina. Mas 
bien deben ser vistas como 
un grupo que esta atento 
a todos los problemas y se 
reune para recoger esos 
problemas y pedir al Senor 
aliento en su tarea de 
anunciar el Reino. La co
munidad cristiana debe ser 
como sol radiante, que da 
luz, calor, acogida a todos 
y de preferencia a los mas 
pobres.

2.- La pastoral campe
sina exige adentrarse, en- 
carnarse vitalmente en el 
mundo de los pobres, en 
este caso los aymaras. Hav 
que aprender su lengua, 
asumir respetuosamente 
sus costumbres, conocer 
su manera de pensar. Esta 
tarea exige mucho de pa- 
ciencia, de pedagogia, qui- 
zas de esperanza.

Tres amigos de los cam
pesinos del Peru se han 
ordenado recientemente 
para servir como sacer- 
dotes en nuestro pais. Se 
trata de Carlos Castillo, 
Lucho Zambrano y Diego 
Irr^razabal, militantes cris
tianos con varios an os de 
experiencia pastoral en el 
mundo rural.

Carlos, que trabajo mu- 
chos anos en Cerro de 
Pasco, fue ordenado en 
Lima por nuestro Carde- 
nal y por un tiempo con- 
tinuara todavia sus estu
dios en Roma. Lucho, 
despues de varios anos de

estudio y trabajo con 
las comunidades urbanas 
y campesinas de lea, fue 
ordenado por Mons. Cal
deron ha pasado a for- 
mar parte de la Iglesia 
hermana de Puno. Diego, 
inquieto investigador de 
la Religiosidad Popular, 
fue ordenado tambien por 
Mons. Calderon en Chu
cuito (Puno) y continuara 
su labor como Director del 
Institute de Estudios Ay
maras de la Iglesia her
mana de Juli. Antes de 
radicar en el Sur Andino, 
Diego trabajo durante va
rios anos en el servicio 
pastoral de la Prelatura 
de Chimbote.

La masiva concurrencia 
de amigos y militantes 
a las ceremonias, fue el 
mas claro testimonio de

Hay que luchar contra el 
machismo, pero tambien 
contra la propia desvalori- 
zacion que tienen las muje
res.

Los jovenes son un sec
tor fundamental a trabajar. 
En Juli y en todo el pais 

r hay ya grupos juveniles 
que reflexionan sobre su 
papel en la comunidad, la 
vida afectiva, la creation 
de pequenos proyectos 
productivos, su tarea como 
militantes de la iglesia.

5.- La salud es un terre- 
no clave en la pastoral 
rural. Hay que desarrollar 
una perspectiva integral de 
la salud, verla como defen- 
sa de la vida, como tarea 
de todos (maestros, fami
lia, todos los hombres y 
mujeres de la comunidad). 
Los botiquines comunales 
son instrumentos necesario 
a desarrollar mas amplia- 
mente. ■

la confianza y el profun
do carino que ellos se 
han ganado en el cora
zon del pueblo peruano. 
Por su parte, estos her- 
manos nuestros, en sus or- 
denaciones, ratificaron su 
firme voluntad de seguir 
sirviendo con todas sus 
energias a los privilegiados 
del Senor, los pobres de 
nuestra patria. En la ce-. 
remonia de Chucuito, tam
bien recibid el ministerio 
de Lector el joven ayma- 
ra Narciso Valencia, semi- 
narista de la prelatura de 
Juli.

Desde .^estas paginas de 
ANDENES, hacemos pre
sente nuestro deseo de 
una larga y saludable vida 
en el hermoso camino 
que han elegido nuestros 
amigos. ■

1.- La pastoral en el 
campo debe partir de un 
acompahamiento con y 
desde la comunidad cam
pesina. Los animadores
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cristiano, es pensar y trans- 
formar nuestras comunida- 
des cristianas, buscando la 
justicia, los derechos hu- 
manos, trabajo, la frater- 
nidad y la liberacion.

ir buscando el bienestar de 
las comunidades.

La Iglesia Aymara sigue 
avanzando en la valoracion 
de tiuestra cultura aymara, 
tales como: Ayni, o la soli- 
daridad.

2) (.Como avanza la Iglesia 
Aymara?

INTENTAN ASESINAR 
AL PADRE GMUR

1) ^Que significa para ti 
ser cristiano en nuestro 
pais donde hay tanta vio- 
lencia?

Los delegados tuvieron 
la oportunidad de visitar 
tambien a Monsenor Au
gusto Vargas Alzamora, 
Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Pe
ruana, con quien compar- 
tieron sus experiencias co
mo agentes evangelizado- 
res y sus preocupaciones

centimetros de la cabeza 
del Padre. El se dirigio al 
Puesto Policial de Putina 
y no encontro a los respon- 
sables del mismo. Fue a la 
casa de uno de ellos y le 
pidio venir a su casa a re
gistrar el hecho y abrir 
las investigaciones del ca- 
so. La actitud de la autori- 
dad fue de molestia por- 
que el Padre pidio revisar 
los revolveres de los agen
tes policiales. Posterior- 
mente ha intervenido la 
zona judicial de Puno y en 
Lima se han presentado las 
respectivas denuncias por 
el intento de asesinato. El 
Ministerio del Interior ha 
recibido los papeles corres- 
pondientes y se espera que 
se haga un esclarecimiento 
total del repudiable suce- 
so.

. Es muy importante, es
tar en contacto constan- 
te con los cristianos a 
nivel nacional, para apo- 
yarnos desde distintas 
zonas del pais.

. Compartir experiencias 
y dialogos, puede ser 
por escrito y por los en- 
cuentros.

. Es muy importante la 
comunicacion constante 
de los exitos y fracases 
de cada grupo de los cris
tianos en el ambito na
cional, alrespecto de un 
trabajo en distintos cam
pos.

Sabemos que hay vio- 
lencia, pero el Espiritu nos 
anima, nos empuja para lu- 
char y seguir firme al Cris
to Libertador.

Pues, nos toca estar mas 
conscientes y organizados 
para reivindicar nuestros 
derechos, y asi tener una 
Iglesia autoctona, Iglesia 
de los pobres.

WW utina es un pueblito 
cercano a la ciudad 

MT de Juliaca. Alli des
de hace varios ahos desa- 
rrolla una importante la
bor evangelizadora el Pa
dre Francisco Gmiir; sa- 
cerdote suizo muy queri- 
do por los campesinos y 
agentes pastorales de su 
zona y de diversas regio- 
nes del pais. El dia 18 de 
julio ultimo, cuando el 
Padre Francisco se en- 
contraba sentado en su 
habitacion, una bala atra- 
vezo la luna de su venta- 
na y paso a escasos cinco

En una reciente visita a la Prelatura de Juli, tuvimos opor
tunidad de conversar con Marcos Asqui, animador cristia
no, responsable del equipo movil de dicha Prelatura. A 
continuacion presentanios algunas de sus reflexiones so- 
bre la dificil tarea que les toca cumplir a los cristianos, 
hoy en el Sur Andino.

En concrete ser cristia
no es ser fiel seguidor a 
Cristo, el cristiano piensa, 
actua, transforma, en bien 
del pueblo de Dios.

REUNION DE DELEGA
DOS CAMPESINOS PA
RA PREPARAR EL IV 
ENCUENTRO NACIO
NAL DE CAMPESINOS 

CRISTIANOS

Ejs: Trabajos comuna- 
les, clubes de madres, jo- 
venes, barrios, tienen que

Desde ese punto de vis
ta, seguimos trabajando en 
la Evangelizacion Integral 
de Fe y Vida, promovien- 
do las Comunidades Cris
tianas Comprometidas y 
profundizando la situacion 
del campesinado aymara 
que sufre el hambre, la mi- 
seria y la explotacion.

3) Que esperas de los otros 
cristianos del pais?

Los dias 2, 3 y 4 de 
agosto se realizo en Lima 

un encuentro de campesi
nos cristianos, organizado 
por CEAS quienes en su 

calidad de delegados elegi- 
dos durante el III Encuen
tro Nacional de Campesi
nos Cristianos (llevado a 
cabo en abril ultimo) se 
encontraron esos dias para 
evaluar el trabajo realizado 
en dicho evento, compartir 
los informes que cada uno 
trajo de sus zonas y prepa- 
rar lo que sera el IV En
cuentro.

Ser cristiano es seguir a 
Jesucristo, que el se hizo 
hombre y asi tambien lu- 
cho por la justicia social, 
de un pueblo que sufria la 
discriminacion y la explo
tacion, la marginacion de 
los pobres de aquel enton- 
ces.

Esta reunion, fue acom- 
pahada parcialmente por 

Monsenor Alberto Koe- 
nigsknecht, Prelado de Juli 
y Presidente del Dp to. 
Campesino de CEAS, 

quien alento el trabajo rea
lizado, dio sus impresiones 
sobre el III Encuentro y 
pidio poner especial empe- 
no en la preparacion del 
proximo.

Hay que sehalar que el 
Padre Francisco, dentro de 
su accion pastoral acompa- 
na a los campesinos pobres 
de la zona; entre ellos al- 
gunos dirigentes que estan 
planteando la reestructura- 
cion democratica de las 
empresas agrarias. No es de 
extranar que los afectados 
por esta reivindicacibn 
campesina intenten, de una 
u otra manera, hostilizar y 
hasta eliminar a quienes 
acompahan la dura vida de 
los pobres del campo. A 
nivel nacional y de la Dio- 
cesis de Puno, la jerarquia 
peruana ha expresado su 
respaldo total a la investi- 
gacion de este hecho; que 
es uno mas de los multi
ples que sufren campesinos 
y agentes pastorales en el 
Peru.B

por el grave momento 
que atraviesa el pais; en 
especial las zonas mas mar- 
ginadas del campo. Monse
nor Vargas les comento la 
importaheia que tiene la 
proxima visita del Papa a 
nuestro pais y la necesi- 
dad de prepararnos junto a 
las comunidades para obte- 
ner verdaderos frutos espi- 
rituales y de renovacion, 
con ocasion de esta visita.

Culmino la reunion asig- 
nandose algunas tareas pa
ra continuar en cada zona la 
preparacion del IV Encuen
tro, a fin de promo ver la 
reflexion cristiana sobre 
las exigencias que el actual 
momento impone y la ma
yor participacioh en la vi
da de las regiones campe- 
sinas. ■

V

■
•i - ’
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cristiano, es pensar y trans- 
formar nuestras comunida- 
des cristianas, buscando la 
justicia, los derechos hu- 
manos, trabajo, la frater- 
nidad y la liberacion.

ir buscando el bienestar de 
las comunidades.

La Iglesia Aymara sigue 
avanzando en la valoracion 
de tiuestra cultura aymara, 
tales como: Ayni, o la soli- 
daridad.

2) ^Como avanza la Iglesia 
Aymara?

INTENTAN ASESINAR 
AL PADRE GMUR

{■
!■

I1'

II
l)^Que significa para ti 
ser cristiano en nuestro 
pais donde hay tanta vio- 
lencia?

Los delegados tuvieron 
la oportunidad de visitar 
tambien a Monsenor Au
gusto Vargas Alzamora, 
Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Pe
ruana, con quien compar- 
tieron sus experiencias co
mo agentes evangelizado- 
res y sus preocupaciones

centimetros de la cabeza 
del Padre. El se dirigio al 
Puesto Policial de Putina 
y no encontro a los respon- 
sables del mismo. Fue a la 
casa de uno de ellos y le 
pidio venir a su casa a re
gistrar el hecho y abrir 
las investigaciones del ca- 
so. La actitud de la autori- 
dad fue de molestia por- 
que el Padre pidio revisar 
los revolveres de los agen
tes policiales. Posterior- 
mente ha intervenido la 
zona judicial de Puno y en 
Lima se han presentado las 
respectivas denuncias por 
el intento de asesinato. El 
Ministerio del Interior ha 
recibido los papeles corres- 
pondientes y se espera que 
se haga un esclarecimiento 
total del repudiable suce- 
so.

. Es muy importante, es
tar en contacto constan- 
te con los cristianos a 
nivel nacional, para apo- 
yarnos desde distintas 
zonas del pais.

. Compartir experiencias 
y dialogos, puede ser 
por escrito y por los en- 
cuentros.

. Es muy importante la 
comunicacion constante 
de los exitos y fracasos 
de cada grupo de los cris
tianos en el ambito na
cional, alrespecto de un 
trabajo en distintos cam
pos.

Sabemos que hay vio- 
lencia, pero el Espiritu nos 
anima, nos empuja para lu- 
char y seguir firme al Cris
to Libertador.

Pues, nos toca estar mas 
conscientes y organizados 
para reivindicar nuestros 
derechos, y asi tener una 
Iglesia autoctona, Iglesia 
de los pobres.

VW utina es un pueblito 
cercano a la ciudad 

MT de Juliaca. Alli des
de hace varios anos desa- 
rrolla una importante la
bor evangelizadora el Pa
dre Francisco Gmiir; sa- 
cerdote suizo muy queri- 
do por los campesinos y 
agentes pastorales de su 
zona y de diversas regio- 
nes del pais. El dia 18 de 
julio ultimo, cuando el 
Padre Francisco se en- 
contraba sentado en su 
habitacion, una bala atra- 
vezo la luna de su venta- 
na y paso a escasos cinco

En una reciente visita a la Prelatura de Juli, tuvimos opor
tunidad de conversar con Marcos Asqui, animador cristia
no, responsable del equipo movil de dicha Prelatura. A 
continuacion presentamos algunas de sus reflexiones so- 
bre la dificil tarea que les toca cumplir a los cristianos, 
hoy en el Sur Andino.

En concrete ser cristia
no es ser fiel seguidor a 
Cristo, el cristiano piensa, 
actiia, transforma, en bien 
del pueblo de Dios.

REUNION DE DELEGA
DOS CAMPESINOS PA
RA PREPARAR EL IV 
ENCUENTRO NACIO
NAL DE CAMPESINOS 

CRISTIANOS

Ser cristiano es seguir a 
Jesucristo, que el se hizo 
hombre y asi tambien lu- 
cho por la justicia social, 
de un pueblo que sufria la 
discriminacion y la explo- 
tacion, la marginacion de 
los pobres de aquel enton- 
ces. Ejs: Trabajos comuna- 

les, clubes de madres, jo- 
venes, barrios, tienen que

Los dias 2, 3 y 4 de 
agosto se realize en Lima 

un encuentro de campesi
nos cristianos, organizado 
por CEAS quienes en su 

calidad de delegados elegi- 
dos durante el III Encuen
tro Nacional de Campesi
nos Cristianos (llevado a 
cabo en abril ultimo) se 
encontraron esos dias para 
evaluar el trabajo realizado 
en dicho evento, compartir 
los informes que cada uno 
trajo de sus zonas y prepa- 
rar lo que sera el IV En
cuentro.

Desde ese punto de vis
ta, seguimos trabajando en 
la Evangelizacion Integral 
de Fe y Vida, promovien- 
do las Comunidades Cris
tianas Comprometidas y 
profundizando la situacion 
del campesinado aymara 
que sufre el hambre, la mi- 
seria y la explotacion.

3) Que esperas de los otros 
cristianos del pais?

Esta reunion, fue acom- 
pahada parcialmente por 

Monsenor Alberto Koe- 
nigsknecht, Prelado de Juli 
y Presidente del Dp to. 
Campesino de CEAS, 

quien alento el trabajo rea
lizado, dio sus impresiones 
sobre el III Encuentro y 
pidio poner especial empe- 
no en la preparacion del 
proximo.

Hay que senalar que el 
Padre Francisco, dentro de 
su accion pastoral acompa- 
na a los campesinos pobres 
de la zona; entre ellos al- 
gunos dirigentes que estan 
planteando la reestructura- 
cion democratica de las 
empresas agrarias. No es de 
extranar que los afectados 
por esta reivindicacibn 
campesina intenten, de una 
u otra manera, hostilizar y 
hasta eliminar a quienes 
acompanan la dura vida de 
los pobres del campo. A 
nivel nacional y de la Dio- 
cesis de Puno, la jerarquia 
peruana ha expresado su 
respaldo total a la investi- 
gacion de este hecho; que 
es uno mas de los multi
ples que sufren campesinos 
y agentes pastorales en el 
Peru.B

por el grave momento 
que atraviesa el pais; en 
especial las zonas mas mar- 
ginadas del campo. Monse
nor Vargas les comento la 
importaheia que tiene la 
proxima visita del Papa a 
nuestro pais y la necesi- 
dad de prepararnos junto a 
las comunidades para obte- 
ner verdaderos frutos espi- 
rituales y de renovacion, 
con ocasion de esta visita.

Culmino la reunion asig- 
nandose algunas tareas pa
ra continuar en cada zona la 
preparacion del IV Encuen
tro, a fin de promo ver la 
reflexion cristiana sobre 
las exigencies que el actual 
momento impone y la ma
yor participacioh en la vi
da de las regiones campe- 
sinas. ■

■
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L ASAMBLEA 
DIOCESANA 
DE SALUD 

EN CAJAMARCA

DINAMICA Y 
NECESIDAD DE 

ORGANIZACION

ACUSAN Y DETIENEN 
A DIRIGENTE 

CAMPESINO EN 
CARABAYA (PUNO)

Con la ayuda de algunos 
animadores de la diocesis, 
se trabajo con mucha dina-

mica, permitiendo la am- 
plia participacion de los 
asistentes a traves de los

Linea de la 43a. Coman- 
dancia de la Guardia Civil 
de Macusani.

FORJANDO 
ALTERNATIVAS

re- 
las

I

J

del reparto^ bubo una dis

cusion entre ellos, lo cual 
termino con la muerte de 
Tiburcio Apaza por heri- 
da de bala. A raiz de estas inves- 

tigaciones, un mes despues 
de producido el suceso, 
Julio Pedro Apaza, de- 
nuncia a Aldo Menendez 
Riquelme por delito de 
lesiones con subsiguiente 
muerte, por lo cual se 
ordena contra el detencion 
definitiva. Asimismo, de- 
nuncia tambien a Honora- 
to Menendez por robo.

En la noche entre el 
18 y 19 de junio de es- 
te ano, Julio Pedro, Juan 
y Tiburcio Apaza Ticona, 
asi como Mercedes Peral
ta Condori, robaron 40 
llamas de propiedad de 
Gregoria Zea Huarcaya.

Segun se ha informado, 
al parecer en el momento

mayor capacitacion para el 
trabajo, construccion de 
canales y letrinas, mayor 
conexion con organizacio- 
nes de base, uso de los me
dics de comunicacion co
mo apoyo efectivo para el 
trabajo y organizacion de 
charlas sobre la realidad 
nacional

Esta oportunidad tam
bien sirvio para hacer un 
analisis de la realidad na
cional.

este hecho no se comu- 
nico al propietario sino 
hasta el dfa siguiente. 
Tanto el robo de ganado 
(y su ubicacion), asi co
mo la muerte de Tiburcio 
Apaza, no fueron pues- 
tas en conocimiento de 
las autoridades. Finalmen- 
te, los interesados en que 
la denuncia contra Aldo 
prospere, hicieron compa- 
recer a Gregoria Zea (pro- 
pietaria de las llamas roba- 
das) ante una falsa auto- 
ridad, a la que se habria

Con la participacion de 
50 promotores de salud y 
8 Agentes Pastorales de 
las diversas zonas de la 
Diocesis de ‘ Cajamarca se 
realizo del 23 al 25 de ju- 
lio esta I Asamblea Dio- 
cesana de Salud; en la Pa- 
rroquia del Distrito de Ba
nos del Inca.

Finalizo la Asamblea 
con una animada velada 
donde cada zona se encar- 
go de presentar numeros 
artisticos, compartiendo 
de manera aun mas frat 
nal lo vivido durante eso 
tres dias. ■

plenarios, dramatizaciones 
y con la ayuda de algunos 
audiovisuales. Asimismo, 
acompano parte de esta 
Asamblea, Monsenor Jose 
Dammert, Obispo de Caja
marca, quien se mostro 
complacido por el exito de 
la reunion y alento a los 
participantes a seguir tra- 
bajando al servicio de sus 
comunidades como verda- 
deros Cristianos.

Con fecha 20 de junio, 
el Teniente Gobernador de 
Peccochaca, (Carabaya) 
Eloy Menendez, inicia las 
investigaciones para escla- 
recer la autoria de este 
hecho, por lo cual pro
cede a oficiar tanto al 
Juez Instructor de Ca
rabaya como al Jefe de

Por otro lado, se recor- 
do que no se puede estar 
ajeno a lo que sucede a 
nivel nacional; se debe for- 
talecer el trabajo regional 
existente y preocuparse 
por estar enterado de lo

identificado como Martin 
Pocco Tiscco.

La asesoria legal para 
los hermanos Menendez se 
esta coordinando directa- 
mente con Puno.

Convencidos de ino- 
cencia y ante la falta de 
pruebas que los acusen, 
esperamos que las auto
ridades judiciales dispon- 
gan la inmediata libertad 
de Aldo y el corte de 
juicio a ambos asi como 
sancion a los responsables 
de este atropello. ■

Representantes de Caja
marca, San Marcos—Icho- 
can, Bambamarca, Cauday, 
Celendin, Cascas, Jesus, Ba
nos y Chota, compartieron 
durante tres dias la reali
dad de la salud en sus lo- 
calidades, los avances en la 
utilizacion de la medicina 
natural—popular, las difi- 
cultades de todo tipo que 
deben superar para reali- 
zar su trabajo. Se constata- 
ron asimismo los logros 
que se van obteniendo a 
traves de la tarea evangeli- 
zadora.

Se insistio en la necesi- 
dad de organizacion que 
tienen algunas zonas para 
hacer mas eficaz el trabajo 
y evitar problemas y ma- 
lentendidos con el perso
nal del Ministerio de Sa
lud. Al respecto, se debe 
procurar un entendimiento 
con los representantes de 
este organismo, a fin de 
evitar enfrentamientos in- 
necesarios o duplicidad de 
trabajos.

que ocurre en el resto del 
pais, sobre todo ahora que 
nos encontramos en co- 
yuntura electoral y se ave- 
cina la visita del Papa, que 
es un hecho eclesial de mu
cha importancia por las 
implicancias que tendra.

Honorato Menendez her- 
mano del detenido es 
Secretario General de la 
Federacion Interdistrital 
de Campesinos de la zona 
conocido animador Cristia
no de la region.

Quedan, sin embargo, 
algunos hechos por aclarar, 
lo que ayudaria a des- 
virtuar las falsas acusacio- 
nes de que han sido ob- 
jeto estos campesinos: el 
ganado robado estuvo es
condido en la casa de 
Mercedes Peralta, y de

El ultimo dfa se 
flexiono acerca de 
obligaciones y derechos 
del promotor cristiano en 
la actual situacion, lo que 
el Evangelic exige a quie- 
nes se comprometen a ser
ie fiel y las renuncias que 
se deben hacer para servir 
mejor a Dios y a nuestros 
hermanos. Hacia el medio- 
dia, hubo una Celebracion 
Eucaristica muy comunita- 
ria y en la tar de se trabajo 
por grupos para sehalar las 
altemativas que seran im- 
plementadas como tareas 
para el trabajo future. Las 
mas importantes fueron: 
mayor organizacion y 
coordinacion entre promo
tores, formacion de huer- 
tos comunales y granjas,
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En la noche entre el 
18 y 19 de junio de es- 
te ano, Julio Pedro, Juan 
y Tiburcio Apaza Ticona, 
asi como Mercedes Peral
ta Condori, robaron 40 
llamas de propiedad de 
Gregoria Zea Huarcaya.

Segun se ha informado, 
al parecer en el momento

DINAMICA Y 
NECESIDAD DE 

ORGANIZACION

ACUSAN Y DETIENEN 
A DIRIGENTE 

CAMPESINO EN 
CARABAYA (PUNO)

Con la ayuda de algunos 
animadores de la diocesis, 
se trabajo con mucha dina-

mica, permitiendo la am- 
plia participacion de los 
asistentes a traves de los

Linea de la 43a. Coman- 
dancia de la Guardia Civil 
de Macusani.

FORJANDO 
ALTERNATIVAS

re- 
las

I

trabajo, construccion de 
canales y letrinas, mayor 
conexion con organizacio- 
nes de base, uso de los me
dics de comunicacion co
mo apoyo efectivo para el 
trabajo y organizacion de 
charlas sobre la realidad 
nacional

del reparto' bubo una dis

cusion entre ellos, lo cual 
termino con la muerte de 
Tiburcio Apaza por heri- 
da de bala.

Representantes de Caja- 
marca, San Marcos—Icho- 
can, Bambamarca, Cauday, 
Celendfn, Cascas, Jesus, Ba
nos y Chota, compartieron 
durante tres dias la reali
dad de la salud en sus lo- 
calidades, los avances en la 
utilizacion de la medicina 
natural—popular, las difi- 
cultades de todo tipo que 
deben superar para reali- 
zar su trabajo. Se constata- 
ron asimismo los logros 
que se van obteniendo a 
traves de la tarea evangeli- 
zadora.

A raiz de estas inves- 
tigaciones, un mes despues 
de producido el suceso, 
Julio Pedro Apaza, de- 
nuncia a Aldo Menendez 
Riquelme por delito de 
lesiones con subsiguiente 
muerte, por lo cual se 
ordena contra el detencion 
definitiva. Asimismo, de- 
nuncia tambien a Honora- 
to Menendez por robo.

Esta oportunidad tam
bien sirvio para hacer un 
analisis de la realidad na
cional.

este hecho no se comu- 
nico al propietario sino 
hasta el dfa siguiente. 
Tanto el robo de ganado 
(y su ubicacion), asi co
mo la muerte de Tiburcio 
Apaza, no fueron pues- 
tas en conocimiento de 
las autoridades. Finalmen- 
te, los interesados en que 
la denuncia contra Aldo 
prospere, hicieron compa- 
recer a Gregoria Zea (pro- 
pietaria de las llamas roba- 
das) ante una falsa auto- 
ridad, a la que se habria

Con la participacion de 
50 promotores de salud y 
8 Agentes Pastorales de 
las diversas zonas de la 
Diocesis de ‘ Cajamarca se 
realizo del 23 al 25 de ju- 
lio esta I Asamblea Dio- 
cesana de Salud; en la Pa- 
rroquia del Distrito de Ba
nos del Inca.

Finalize la Asamblea 
con una animada velada 
donde cada zona se encar- 
go de presentar numeros 
artisticos, compartiendo 
de manera aun mas frat er 
nal lo vivido durante e 
tres dias. ■

Con fecha 20 de junio, 
el Teniente Gobernador de 
Peccochaca, (Carabaya) 
Eloy Menendez, inicia las 
investigaciones para escla- 
recer la autoria de este 
hecho, por lo cual pro
cede a oficiar tanto al 
Juez Instructor de Ca
rabaya como al Jefe de

Por otro lado, se recor- 
do que no se puede estar 
ajeno a lo que sucede a 
nivel nacional; se debe for- 
talecer el trabajo regional 
existente y preocuparse 
por estar enterado de lo

identificado como Martin 
Pocco Tiscco.

La asesoria legal para 
los hermanos Menendez se 
esta coordinando directa- 
mente con Puno.

Convencidos de ino- 
cencia y ante la falta de 
pruebas que los acusen, 
esperamos que las auto
ridades judiciales dispon- 
gan la inmediata libertad 
de Aldo y el corte de 
juicio a ambos asi como 
sancion a los responsables 
de este atropello. ■

plenarios, dramatizaciones 
y con la ayuda de algunos 
audiovisuales. Asimismo, 
acompano parte de esta 
Asamblea, Monsenor Jose 
Dammert, Obispo de Caja
marca, quien se mostro 
complacido por el exito de 
la reunion y alento a los 
participantes a seguir tra- 
bajando al servicio de sus 
comunidades como verda- 
deros cristianos.

Se insistio en la necesi- 
dad de organizacion que 
tienen algunas zonas para 
hacer mas eficaz el trabajo 
y evitar problemas y ma- 
lentendidos con el perso
nal del Ministerio de Sa
lud. Al respecto, se debe 
procurar un entendimiento 
con los representantes de 
este organismo, a fin de 
evitar enfrentamientos in- 
necesarios o duplicidad de 
trabajos.

que ocurre en el resto del 
pais, sobre todo ahora que 
nos encontramos en co- 
yuntura electoral y se ave- 
cina la visita del Papa, que 
es un hecho eclesial de mu
cha importancia por las 
implicancias que tendra.

Honorato Menendez her- 
mano del detenido es 
Secretario General de la 
Federacion Interdistrital 
de Campesinos de la zona 
conocido animador Cristia
no de la region.

Quedan, sin embargo, 
algunos hechos por aclarar, 
lo que ayudaria a des- 
virtuar las falsas acusacio- 
nes de que han sido ob- 
jeto estos campesinos: el 
ganado robado estuvo es
condido en la casa de 
Mercedes Peralta, y de

El ultimo dfa se 
flexiono acerca de 
obligaciones y derechos 
del promotor cristiano en 
la actual situacion, lo que 
el Evangelic exige a quie- 
nes se comprometen a ser
ie fiel y las renuncias que 
se deben hacer para servir 
mejor a Dios y a nuestros 
hermanos. Hacia el medio- 
dia, hubo una Celebracion 
Eucaristica muy comunita- 
ria y en la tarde se trabajo 
por grupos para senalar las 
altemativas que seran im- 
plementadas como tareas 
para el trabajo future. Las 
mas importantes fueron: 
mayor organizacion y 
coordination entre promo
tores, formation de huer- 
tos comunales y granjas,
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AWAJ K’ANA 
Una Cooperativa 

Artesanal

TOCROYOC: Oracion y 
Protesta

CONCENTRACION EN 
CUSCO

Menstruacion y Los Par- 
tos.

Frente a esta realidad, 
un grupo de campesinos,

AWAJKUNA 
PHUSHARIKUSUNK’ 
ANTIRIKUS UN IMA 

SUMAJTA 
TAKIRIKUSPA: 

MAQT’ITUKUNA 
P’ASNITAKUNA 

RIKCHAY— 
RIKCHAYTAN 
AWARIKUSUN

siguientes
cristianas:

Organizando 

la Produccion

a la procesion y asi se ini- 
ciaron varias estaciones, 
hasta volver a la Plaza de 
Armas.

El EQUIPO MOVIL de 
la PRELATURA DE JULI, 
continuo apoyando a los 
PASTORES CATOLflCOS 
en distintas parroquias con 
cursillos, jornadas y visi- 
tas; ayudando en su com
promise cristiano, profun- 
dizando su fe.

organizaron una, coopera
tiva artesanal llamandola 
“Awaj K’ana”. En la entre- 
vista que sigue la senora 
Lucy, administradora de la 
cooperativa, nos cuenta 
como se iniciaron; las difi-

Vino luego la Eucaristia, 
presidida por sacerdotes de 
la zona. En el ofertorio se 
ofrecieron instrumentos de 
trabajo como una chaqui- 
taclla, una madre ofrecio a 
su nine. Se ofrecio tam- 
bien la artesanfa y la tie- 
rra (pachamama).

El lema que presidia es- 
te acto era el texto del 
Exodo 3 que dice “HE 
VISTO LA HUMILLA- 
CION DE MI PUEBLO”.

Es asi que el dia 13 de 
julio desde temprano fue- 
ron llegando campesinos 
de la zona de TOCROYOC 
a la Plaza de Armas de es
ta ciudad.

pa amarga que'sirve para 
preparar el chuno, comida 
basica de los campesinos. 
En esas zonas desoladas y 
frias donde crece el Ichu, 
el unico sustento de los 
campesinos son las alpacas 
y llamas que les proveen 
de lana y came.

En Espinar, una de las 
Provincias Altas de la Pre- 
latura de Sicuani desde ha- 
ce -ahos los campesinos vie- 
nen haciendo muchos es- 
fuerzos en la busqueda de 
nuevas altemativas de pro
duccion frente a la dura 
realidad que viven. Espin- 
nar es una tierra muy po- 
bre, a 4,000 metros de al- 
tura. Se cultiva solo la pa-

En otro momento de la 
ceremonia se realize un 
via crucis dando la vuelta 
por las calles del pueblo. 
Se hacia estaciones donde 
ante una imagen determi- 
nada (la Pasion de nuestro 
Senor, La Virgen, etc.), se 
cantaba y se rezaba. Todo 
el pueblo se fue sumandd

En la primera parte de 
la ceremonia presentaron 
su testimonio los diferen- 
tes grupos campesinos de 
la zona: Comites de Salud, 
Comites de Madres, Gru
pos de Promotores, Cornu- 
nidades Campesinas... Elios 
recordaron la grave situa- 
cion que atraviesa el pue
blo de la region en los cam
pos de la produccion (falta 
de apoyo tecnico, de credi- 
to, etc.), de la salud (abu
ses con promotores), de la 
educacion.

Esta solemne ceremonia 
que congrego a 1,200 cam
pesinos de la region y a 
miembros del pueblo de 
TOCROYOC, culmino con 
un compartir del fiambre 
entre todos los asistentes a 
la vez que se pidio porque 
las autoridadescumplieran, 
como Jesus, con sus pro
mesas. Tambien se elaboro 
un nuevo memorial que ha 
sido entregado a las autori- 
dades del Cusco.

Estas jornadas se lleva- 
ron a cabo en la Parroquia 
de VILQUECHICO, en las

En el mes de mayo, an
te la frustracion que vivian 
los campesinos de TRO- 
COYOC que asistieron a la 
movilizacion de Cusco se 
decidio hacer una jomada 
pero esta vez de ORA- 
CION Y PROTESTA.

Esta expresion religiosa 
del pueblo de la region 
alta del Cusco es una mas 
de las distintas maneras en 
que el pueblo pobre del 
campo expresa sus ansias 
de justicia, de libertad y de 
amor. ■

e llevo a cabo el cur- 
sillo de capacitacion 

kJ en la CASA DE 
FORMACION DE CHU- 
CUITO, los dias 9, 10 y 11 
del mes de julio, organiza- 
do por el EQUIPO MOVIL 
y con la coordinacion del 
EQUIPO DE SALUD DE 
LA PRELATURA de JULI.

■ n el mes de marzo se 
■C llevaron a cabo en 

Cusco unas jornadas 
de movilizacion campesina. 
La FDCC, FARTAC, ligas 
y otros grupos convocaron 
a las bases campesinas para 
presentar sus demandas an
te distintos organismos del 
Estado. Es asi que alrede- 
dor de 4,000 campesinos 
de las provincias altas y ba- 
jas del Cusco se concentra- 
ron en esta ciudad. Divi- 
didos en comisiones visita- 
ron a los funcionarios jefes 
de los Ministerios de Agri- 
cultura, Educacion, Corpo- 
racion Departamental, etc. 
Las autoridades se com- 
prometieron a atender los 
reclames en un plazo de 
30 dias. Sin embargo, co
mo otras veces, como tan- 
tas veces, los responsables 
del gobiemo no cumplie- 
ron con sus promesas.

I

En el cursillo se toma- 
ron en cuenta los si
guientes temas: Compro- 
miso Cristiano, La Preven- 
cion, La Alimentacion, Pla- 
-1"—X.i Familiar, La

comunidades 
JAMACHI Ri; 

JALLAPISI, LIRIMA CO- 
TAPATA, SEKERE, y 
CONT A YA. En ellos se re- 
flexiono a la LUZ DEL 
EVANGELIO; se llevaron 
a cabo cantos y oraciones. 
Tambien se dialogo con las 
autoridades comunales, pa
ra buscar y lograr la soli- 
daridad en estas epocas de 
sequia, inundaciones y 
frente a la situacion actual 
en que nos encontramos 
los campesinos. ■

Contb con la asistencia 
de 30 promotores de salud 
de distintas comunidades y 
parcialidades del Distrito 
de Chucuito, todas ellas 
representantes de CLUBES 
DE MADRES y de los 
CENTROS MATERNOS 
INFANTILES.
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AWAJ K’ANA 
Una Cooperativa 

Artesanal

TOCROYOC: Oracion y 
Protesta

CONCENTRACION EN 
CUSCO

Menstruacion y Los Par- 
tos.

Frente a esta realidad, 
un grupo de campesinos,

AWAJKUNA 
PHUSHARIKUSUNK’ 
ANTIRIKUS UN IMA 

SUMAJTA 
TAKIRIKUSPA: 

MAQTTTUKUNA 
P’ASNITAKUNA 

RIKCHAY— 
RIKCHAYTAN 
AWARIKUSUN

siguientes 
cristianas:

a la procesion y asi se ini- 
ciaron varias estaciones, 
hasta volver a la Plaza de 
Armas.

Organizando 
la Production

El EQUIPO MOVIL de 
la PRELATURA DE JULI, 
continue apoyando a los 
PASTORES CATOLjICOS 
en distintas parroquias con 
cursillos, jornadas y visi- 
tas; ayudando en su com
promise cristiano, profun- 
dizando su fe.

organizaron una, coopera
tiva artesanal llamandola 
“Awaj K’ana”. En la entre- 
vista que sigue la senora 
Lucy, administradora de la 
cooperativa, nos cuenta 
como se iniciaron; las difi-

Vino luego la Eucaristia, 
presidida por sacerdotes de 
la zona. En el ofertorio se 
ofrecieron instrumentos de 
trabajo como pna chaqui- 
taclla, una madre ofrecio a 
su nine. Se ofrecio tam- 
bien la artesanfa y la tie- 
rra (pachamama).

El lema que presidia es- 
te acto era el texto del 
Exodo 3 que dice “HE 
VISTO LA HUMILLA- 
CION DE MI PUEBLO”.

Es asi que el dia 13 de 
julio desde temprano fue- 
ron llegando campesinos 
de la zona de TOCROYOC 
a la Plaza de Armas de es
ta ciudad.

pa amarga que-sirve para 
preparar el chuno, comida 
basica de los campesinos. 
En esas zonas desoladas y 
frias donde crece el Ichu, 
el unico sustento de los 
campesinos son las alpacas 
y llamas que les proveen 
de lana y came.

En Espinar, una de las 
Provincias Altas de la Pre- 
latura de Sicuani desde ha- 
ce anos los campesinos vie- 
nen haciendo muchos es- 
fuerzos en la busqueda de 
nuevas altemativas de pro- 
duccion frente a la dura 
realidad que viven. Espin- 
nar es una tierra muy po- 
bre, a 4,000 metros de al- 
tura. Se cultiva solo la pa-

Esta solemne ceremonia 
que congrego a 1,200 cam
pesinos de la region y a 
miembros del pueblo de 
TOCROYOC, culmino con 
un compartir del fiambre 
entre todos los asistentes a 
la vez que se pidio porque 
las autoridadescumplieran, 
como Jesus, con sus pro
mesas. Tambien se elaboro 
un nuevo memorial que ha 
sido entregado a las autori- 
dades del Cusco.

En el mes de mayo, an
te la frustracion que vivian 
los campesinos de TRO- 
COYOC que asistieron a la 
movilizacion de Cusco se 
decidid hacer una jomada 
pero esta vez de ORA
CION Y PROTESTA.

En otro momento de la 
ceremonia se realize un 
via crucis dando la vuelta 
por las calles del pueblo. 
Se hacia estaciones donde 
ante una imagen determi- 
nada (la Pasion de nuestro 
Senor, La Virgen, etc.), se 
cantaba y se rezaba. Todo 
el pueblo se fue sumandd

En la primera parte de 
la ceremonia presentaron 
su testimonio los diferen- 
tes grupos campesinos de 
la zona: Comites de Salud, 
Comites de Madres, Gru
pos de Promotores, Cornu- 
nidades Campesinas... Elios 
recordaron la grave situa- 
cion que atraviesa el pue
blo de la region en los cam
pos de la produccion (falta 
de apoyo tecnico, de credi- 
to, etc.), de la salud (abu
ses con promotores), de la 
educacion.

e llevo a cabo el cur- 
sillo de capacitacion 

kJ en la CASA DE 
FORMACION DE CHU- 
CUITO, los dias 9, 10 y 11 
del mes de julio, organiza- 
do por el EQUIPO MOVIL 
y con la coordinacion del 
EQUIPO DE SALUD DE 
LA PRELATURA de JULI.

■ n el mes de marzo se 
■C llevaron a cabo en 
jk  Cusco unas jornadas 

de movilizacion campesina. 
La FDCC, FARTAC, ligas 
y otros grupos convocaron 
a las bases campesinas para 
presentar sus demandas an
te distintos or^anismos del 
Estado. Es asi que alrede- 
dor de 4,000 campesinos 
de las provincias altas y ba- 
jas del Cusco se concentra- 
ron en esta ciudad. Divi- 
didos en comisiones visita- 
ron a los funcionarios jefes 
de los Ministerios de Agri- 
cultura, Educacion, Corpo- 
racion Departamental, etc. 
Las autoridades se com- 
prometieron a atender los 
reclamos en un plazo de 
30 dias. Sin embargo, co
mo otras veces, como tan- 
tas veces, los responsables 
del gobiemo no cumplie- 
ron con sus promesas.

Esta expresion religiosa 
del pueblo de la region 
alta del Cusco es una mas 
de las distintas maneras en 
que el pueblo pobre del 
campo expresa sus ansias 
de justicia, de libertad y de 
amor. ■

Estas jornadas se lleva
ron a cabo en la Parroquia 
de VILQUECHICO, en las

En el cursillo se toma- 
ron en cuenta los si
guientes temas: Compro- 
miso Cristiano, La Preven- 
cion, La Alimentacion, Pla- 
-Ifl—IL.i Familiar, la

comunidades 
JAMACHI RI' 

JALLAPISI, LIRIMA CO- 
TAPATA, SEKERE, y 
CONT A YA. En ellos se re- 
flexiono a la LUZ DEL 
EVANGELIO; se llevaron 
a cabo cantos y oraciones. 
Tambien se dialogo con las 
autoridades comunales, pa
ra buscar y lograr la soli- 
daridad en estas epocas de 
sequia, inundaciones y 
frente a la situacion actual 
en que nos encontramos 
los campesinos. ■

Conto con la asistencia 
de 30 promotores de salud 
de distintas comunidades y 
parcialidades del Distfito 
de Chucuito, todas ellas 
representantes de CLUBES 
DE MADRES y de los 
CENTROS MATERNOS 
INFANTILES.I



Estamos

La cooperativa ayuda a las comunidades mas pobres.

na la cooperativa?

Tres libras de lana.

Cada dos meses.
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El principal sustento de los campesinos son las llamas y las Alpacas.

cultades y logros que han 
tenido en estos siete anos.

la cooperativa.
trabajando bien.

P. cuanto tiempo de- 
mora tejer la chompa?

P. cada cuanto tiempo 
son las asambleas?

P. ^La asistencia es obliga- 
toria?

Si. Si no asisten hay 
sanciones que damos a los 
socios. Hay multas.

que 
las La Asamblea nombra la 

Junta Directiva y nosotros 
ganamos segun el acuerdo 
de la Asamblea dos dias, 
un dfa.

P. ^Y para que otras cosas 
sirve este fondo que tiene 
la cooperativa?

I

1

P. sea estan exportan- 
do a traves de la Prelatura

o de la Madre Ines?

Nosotros pensamos se- 
guir siempre trabajando en

P. Senora Lucy, quisiera- 
mos saber ^cbmo funcio-

Los que tejen las chom- 
pas. que vienen de dife- 
rentes comunidades traen 
sus chompas cada sabado y 
nosotros recibimos segun 
el tamaho, segun el peso. 
Las chompas llegan mas o 
menos a 24, 23, 25 mil. En- 
tonces nosotros manda- 
mos a Francia y ellos nos 
pagan en dolares, 18, 17 
dolares segun el acuerdo 
que se ha hecho con el 
representante de ASCALA. 
La ganancia queda para la 
Cooperativa y de esas ga- 
nancias en el mes de di- 
ciembre, despues de hacer 
el balance, damos su exce- 
dente a cada socio. Repar- 
timos segun el aporte de 
su trabajo, segun su com- 
portamiento, segun la par- 
ticipacion y asistencia a las 
asambleas.

Las chompas las tejemos 
en los momentos libres 
que tenemos, despues de 
preparar el desayuno, al- 
muerzo, etc.

Este trabajo nos ayuda 
bastante para el pan de 
nuestros hijos. Es una ayu
da mas para nuestro hogar.

P. ^Cuanto entra de lana 
en una chompa?

Primero llegan los pedi- 
dos de los compradores. 
Entregamos estos pedidos 
por chompas, mantas, me
dias, etc. a los socios. Ellos 
hacen el trabajo de hilar y 
tejer los pedidos en sus ca- 
sas y cada sabado traen sus 
trabajos a la cooperativa.

P. ^Y quien proporciona la 
lana?

P. ^Cuanto tiempo mas 
va a seguir funcionando es- 
ta cooperativa?

P. tQue dificultades se 
presentan en el desarrollo 
del trabajo del tejido de las 
chompas?

Dos semanas demora- 
mos en tejer la chompa. 
Una semana hilamos y una 
semana tejemos.

P. <iQue beneficios les da 
el funcionamiento de esta 
cooperativa?

P.^Cbmo se formo la coo
perativa Awaj K’ana de la 
cual usted es administra- 
dora?

''Bueno, los primer os a- 
hos, no teniamos un mer- 
cado seguro donde despa
char. Con la ayuda de la 
Madre Ines hemos despa
chado bastante a Canada, 
despues a Francia.

Las dificultades son que 
no encontramos facilmen- 
te la lana de alpaca y lla
ma. Los del campo traen 
lana de llama y alpaca po- 
niendo con agua, con tie- 
rra y hasta con sal. Por 
peso compramos. Cuando 
compramos tres libras de 
lana, y despues hilamos, 
sale una libra y media, no 
mas de lana.

La junta directiva esta 
conformada por el Consejo 
de Administracion, Consejo 
de Vigilancia. El Consejo 
de Administracion gana por 
dos dias, por un dia, se
gun sus dias de trabajo.

P. ^Y con que dinero se les 
paga, por ejemplo a este 
personal?

Ellos mismos consiguen 
la lana, mezclada la hace- 
mos de lana de llama y de 
alpaca.

P. que problemas se 
han presentado durante el 
funcionamiento de la coo
perativa?

Ahora para Francia es 
mediante ASCALA (Aso- 
ciacion Solidaria de Cam
pesinos Latinoamerica- 
mos). Funciona en Francia 
y nos ayuda a exportar 
los trabajos de artesania. 
Ademas nos paga el precio 
pactados en dolares.

P. ^Senora Lucy en 
momento se tejen 
chompas?

Esta cooperativa se for- 
mo con la ayuda de la 
madre Ines Bouchard, ella 
era nuestra asesora. En Es- 
pinar se formo la coopera
tiva con las participantes 
del club de madres, que 
han salido al campo a bus
car socios a la comunidad 
de Huayahuasi, Oquebam- 
ba, Pausiri y tambien del 
mismo pueblo de Espinar. 
Hemos empezado con 20 
personas el 8 de agosto 
de 1977 fecha en que se 
nombro la junta directiva. 
P. ^Cual es la actividad 
principal de la Cooperati- 
ya?

'La actividad principal 
de la cooperativa es el teji
do.

a.
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Tres libras de lana.

Cada dos meses.
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cultades y logros que han 
tenido en estos siete anos.

Este trabajo nos ayuda 
bastante para el pan de 
nuestros hijos. Es una ayu
da mas para nuestro hogar.

la cooperativa.
trabajando bien.

P. <;¥ cuanto tiempo de- 
mora tejer la chompa?

P. cada cuanto tiempo 
son las asambleas?

P. ^La asistencia es obliga- 
toria?

Si. Si no asisten hay 
sanciones que damos a los 
socios. Hay multas.

que 
las La Asamblea nombra la 

Junta Directiva y nosotros 
ganamos segun el acuerdo 
de la Asamblea dos dias, 
un dfa.

P. para que otras cosas 
sirve este fondo que tiene 
la cooperativa?

P. sea estan exportan- 
do a traves de la Prelatura

o de la Madre Ines?

P. Senora Lucy, quisiera- 
mos saber ^cbmo funcio-

Los que tejen las chom- 
pas. que vienen de dife- 
rentes comunidades traen 
sus chompas cada sabado y 
nosotros recibimos segun 
el tamaho, segun el peso. 
Las chompas llegan mas o 
menos a 24, 23, 25 mil. En- 
tonces nosotros manda- 
mos a Francia y ellos nos 
pagan en dolares, 18, 17 
dolares segun el acuerdo 
que se ha hecho con el 
representante de ASCALA. 
La ganancia queda para la 
Cooperativa y de esas ga- 
nancias en el mes de di- 
ciembre, despues de hacer 
el balance, damos su exce- 
dente a cada socio. Repar- 
timos segun el aporte de 
su trabajo, segun su com- 
portamiento, segun la par- 
ticipacion y asistencia a las 
asambleas.

Las chompas las tejemos 
en los momentos libres 
que tenemos, despues de 
preparar el desayuno, al- 
muerzo, etc.

La cooperativa ayuda a las comunidades mas pohres.

P. ^Cuanto entra de lana 
en una chompa?
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Primero llegan los pedi- 
dos de los compradores. 
Entregamos estos pedidos 
por chompas, mantas, me
dias, etc. a los socios. Ellos 
hacen el trabajo de hilar y 
tejer los pedidos en sus ca
ses y cada sabado traen sus 
trabajos a la cooperativa.

P. (X quien proporciona la 
lana?

Nosotros pensamos se- 
guir siempre trabajando en

P. ^Cuanto tiempo mas 
va a seguir funcionando es- 
ta cooperativa?

P. ,iQue dificultades se 
presentan en el desarrollo 
del trabajo del tejido de las 
chompas?

Dos semanas demora- 
mos en tejer la chompa. 
Una semana hilamos y una 
semana tejemos.

Esta cooperativa se for- 
mo con la ayuda de la 
madre Ines Bouchard, ella 
era nuestra asesora. En Es- 
pinar se formo la coopera
tive con las participantes 
del club de madres, que 
han salido al campo a bus
car socios a la comunidad 
de Huayahuasi, Oquebam- 
ba, Pausiri y tambien del 
mismo pueblo de Espinar. 
Hemos empezado con 20 
personas el 8 de agosto 
de 1977 fecha en que se 
nombro la junta directiva. 
P. ^Cual es la actividad 
principal de la Cooperati- 
ya?
^La actividad principal 

de la cooperativa es el teji
do.

''Bueno, los primer os a- 
nos, no teniamos un mer- 
cado seguro donde despa
char. Con la ayuda de la 
Madre Ines hemos despa
chado bastante a Canada, 
despues a Francia. .

P. <iQue beneficios les da 
el funcionamiento de esta 
cooperativa?

P.^Como se formo la coo
perativa Awaj K’ana de la 
cual usted es administra- 
dora?

Las dificultades son que 
no encontramos facilmen- 
te la lana de alpaca y lla
ma. Los del campo traen 
lana de llama y alpaca po- 
niendo con agua, con tie- 
rra y hasta con sal. Por 
peso compramos. Cuando 
compramos tres libras de 
lana, y despues hilamos, 
sale una libra y media, no 
mas de lana.

La junta directiva esta 
conformada por el Consejo 
de Administracidn, Consejo 
de Vigilancia. El Consejo 
de Administracidn gana por 
dos dias, por un dfa, se
gun sus dias de trabajo.

P. ^Y con que dinero se les 
paga, por ejemplo a este 
personal?

1
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Ellos mismos consiguen 
la lana, mezclada la hace- 
mos de lana de llama y de 
alpaca.

P. que problemas se 
han presentado durante el 
funcionamiento de la coo
perativa?

Ahora para Francia es 
mediante ASCALA (Aso- 
ciacidn Solidaria de Cam
pesinos Latinoamerica- 
mos). Funciona en Francia 
y nos ayuda a exportar 
los trabajos de artesania. 
Ademas nos paga el precio 
pactados en dolares.

P. ^Senora Lucy en 
momento se tejen 
chompas?
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Nuestra Culture

UN PADRE DE FAMILIA
QUE TRABAJA EN EL CAMPO

lectura como un

I

La artesania provee de mayores inyresos
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Si. Si no les conviene el 
trabajo en la cooperativa, 
presentan carta de retiro y 
nosotros le damos su liqui- 
dacion del 15°/o.

P. ^Solo los extranjeros 
compran sus trabajos:

■■

P. ^Han comprado maqui- 
nas o algunos otros imple- 
mentos que se necesiten 
para el trabajo artesanal?

P. ^Ademas de mejorar la 
economia de los socios 
que otros beneficios ha 
traido la cooperativa?

P. si un socio ya no 
quiere pertenecer a la coo
perativa puede retirarse?

No. Ahora hace poco 
hemos construido otro lo
cal que sirve como tienda 
para exhibir y vender nues- 
tros trabajos. Cerca de Es- 
pinar esta la mina de Tin- 
taya y ahora viene bastan- 
te gente de la mina, a com
prar nuestras chompas, 
chullos y medias. Como 
son de alpaca abrigan bas- 
tante a los mineros que 
trabajan a 4,000 metros de 
altura.

Un dia decidieron cambiar de ocupacio- 
nes: la mujer se fue al campo y el marido 
se quedo en la casa. Antes de salir su mu
jer le dijo a su marido: “vas a sacar a pas- 
tar a su hora a las vacas y a las ovejas; vas 
a dar de comer a los polios cuidando que 
no se pierdan. Preparas la comida y, sobre 
todo, no te olvides de desgranar el maiz”. 
Luego la mujer se fue a trabajar al campo.

Cuando el campesino estaba sacando el 
ganado del corral al pasto, se le escaparon 
algunas vacas y solo despues de mucho 
trabajo pudo reunirlas de nuevo. Volvio al 
patio de la casa y para que las aves de ra- 
pina no pudieran llevarse los polios, los 
ato uno al otro y amarro el extreme de la 
cuerda a una pata de la gallina.

Si. Hemos comprado 
maquinas de tejer, telares, 
para aumentar mas el tra
bajo para la cooperativa. 
Porque a veces no tenemos 
pedido y se junta la arte- 
sania y no tenemos dinero 
para pagar a los socios.

un enorme gavilan se llevaba volando los 
polios y la gallina, mientras el hombre no 
sabia que hacer. Luego corrio gritando a 
ver si podia stdvar a los pollitos. Mientras, 
los chanchos y los tres perros que tenia 
entraron rapidamente en la casa, tumba- 
ron la olla y se comieron la comida y el 
maiz desgranado. Y lo peor, viendo tantas 
desgracias juntas, el hombre no sabia que 
hacer.

Habia un padre de familia que vivia en 
el campo, que discutia con su mujer fre- 
cuentemente, porque el siempre le decia 
que su trabajo era mas duro y dificil que 
el de ella. Segun el las tareas del hogar 
son pocas y faciles.

Bueno, ante todo nos ha 
ayudado a estar mas uni
dos. Hemos visto que no
sotros los campesinos no 
podemos solucionar nues- 
tros problemas si cada uno 
trabaja solito. En nuestras 
asambleas tratamos tam- 
bien los problemas que te
nemos en nuestras familias 
y en las comunidades. A- 
hora si estamos mas unidos 
y tenemos mas fuerza. ■

Cuando el maiz estaba desgranado bien 
y la comida lista como para servirse, el 
campesino se quedo muy contento por ha- 
ber cumplido la triple tarea. Pero apenas 
se oyo el asustado cacareo de la gallina y 
el agudo pfo—pio de los polios corrio a 
ver lo que ocurria en el patio, se resbalo y 
cay 6 al suelo. Se rompid el can taro que 
contenia el agua y se derramo todo. Cuan
do por fin salio de la casa pudo ver como

Hemos dado ayuda a las 
comunidades de donde son 
los socios a Pausira, Huay- 
huahuasi, Oquebamba en 
carpetas, y bancas para sus 
escuelas. Asi hemos ayuda
do. Y cuando un socio se 
encuentra mal de salud o 
tiene algun problema grave 
damos tambien una ayuda 
cuando ellos solicitan a la 
cooperativa.

P. (Y en que lugar funcio- 
na la cooperativa de Awaj 
K’ana?

Mas antes no teniamos 
lugar donde trabajar. He
mos iniciado el trabajo en 
casas alquiladas. Despues 
ibamos asi a hacer nues
tras reuniones al convento 
y despues en otro sitio. En 
una asamblea pensamos so- 
licitar al Padre Angel Oje
da Parroco de Espinar y a 
la Madre Ines levantar un 
local propio para los arte- 
sanos, catequistas, Clubes 
de madres, para los del 

- “Grupo Viernes”. Asi en 
un acuerdo hemos levanta- 
do el local o la parroquia 
grande. Con la ayuda de la 
Madre Ines hemos pedido 
a una institucion de Cana
da una ayuda. Ha llegado

el dinero y con ese dinero 
hemos construido este lo
cal para la cooperativa, 
con las faenas de trabajo 
comunal de todos los so
cios.

P. ^Este local es propio?

Es de la Parroquia tam
bien. Estamos como pres- 
tados, nosotros lo hemos 
hecho con esa ayuda, con 
esa plata. Mientras funcio- 
ne la cooperativa estamos 
trabajando aqui. Si es que 
llega a desaparecer la coo
perativa nosotros nos reti- 
rariamos.

Al regresar del campo la mujer no vid 
los polios ni la gallina en el patio, a toda

El campesino se habia dado cuenta de 
que su mujer siempre preparaba la comida 
antes y despues desgranaba el maiz y qui- 
so hacer como ella.

ontinuando con la publication de los trabajos ganadores del PRIMER CONCUR- 
■ SO LITERAR1O CAMPESINO que organizara nuestra revista, les entregamos en 

esta oportunidad el “CUENTO DE UN PADRE DE FAMILIA QUE TRABAJA EN 
EL CAMPO”. Un entretenido relato procedente de Puno que se hiciera acreedor a la 
MENCION IIONROSA del Jurado. Por el profundo contenido familiar y religioso y, 
por la forma agradable de presentar el argumento, recomendamos su lectura como un 

excelente material de reflexion para los grupos.
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La artesania provee de may ores ingresos.
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P. si un socio ya no 
quiere pertenecer a la coo- 
perativa puede retirarse?

Si. Si no les conviene el 
trabajo en la cooperativa, 
presentan carta de retiro y 
nosotros le damos su liqui- 
dacion del 15°/o.

P. ^Solo los extranjeros 
compran sus trabajos:

I
I
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P. ^Han comprado maqui- 
nas o algunos otros imple- 
mentos que se necesiten 
para el trabajo artesanal?

P. ^Ademas de mejorar la 
economia de los socios 
que otros beneficios ha 
traido la cooperativa?

No. Ahora hace poco 
hemos construido otro lo
cal que sirve como tienda 
para exhibir y vender nues- 
tros trabajos. Cerca de Es- 
pinar esta la mina de Tin- 
taya y ahora viene bastan- 
te gente de la mina, a com
prar nuestras chompas, 
chullos y medias. Como 
son de alpaca abrigan bas- 
tante a los mineros que 
trabajan a 4,000 metros de 
altura.

Un dia decidieron cambiar de ocupacio- 
nes: la mujer se fue al campo y el marido 
se quedo en la casa. Antes de salir su mu
jer le dijo a su marido: “vas a sacar a pas- 
tar a su hora a las vacas y a las ovejas; vas 
a dar de comer a los polios cuidando que 
no se pierdan. Preparas la comida y, sobre 
todo, no te olvides de desgranar el maiz”. 
Luego la mujer se fue a trabajar al campo.

Cuando el campesino estaba sacando el 
ganado del corral al pasto, se le escaparon 
algunas vacas y solo despues de mucho 
trabajo pudo reunirlas de nuevo. Volvio al 
patio de la casa y para que las aves de ra- 
piha no pudieran llevarse los polios, los 
ato uno al otro y amarrd el extremo de la 
cuerda a una pata de la gallina.

el dinero y con ese dinero 
hemos construido este lo
cal para la cooperativa, 
con las faenas de trabajo 
comunal de todos los so
cios.

Si. Hemos comprado 
maquinas de tejer, telares, 
para aumentar mas el tra
bajo para la cooperativa. 
Porque a veces no tenemos 
pedido y se junta la arte
sania y no tenemos dinero 
para pagar a los socios.

un enorme gavilan se llevaba volando los 
polios y la gallina, mientras el hombre no 
sabia que hacer. Luego corrio gritando a 
ver si podia sftlvar a los pollitos. Mientras, 
los chanchos y los tres perros que tenia 
entraron rapidamente en la casa, tumba- 
ron la olla y se comieron la comida y el 
maiz desgranado. Y lo peor, viendo tantas 
desgracias juntas, el hombre no sabia que 
hacer.

Habia un padre de familia que vivia en 
el campo, que discutia con su mujer fre- 
cuentemente, porque el siempre le decia 
que su trabajo era mas duro y dificil que 
el de ella. Segun el las tareas del hogar 
son pocas y faciles.

Bueno, ante todo nos ha 
ayudado a estar mas uni
dos. Hemos visto que no
sotros los campesinos no 
podemos solucionar nues- 
tros problemas si cada uno 
trabaja solito. En nuestras 
asambleas tratamos tam- 
bien los problemas que te
nemos en nuestras familias 
y en las comunidades. A- 
hora si estamos mas unidos 
y tenemos mas fuerza. ■

Hemos dado ayuda a las 
comunidades de donde son 
los socios a Pausira, Huay- 
huahuasi, Oquebamba en 
carpetas, y bancas para sus 
escuelas. Asi hemos ayuda
do. Y cuando un socio se 
encuentra mal de salud o 
tiene algun problema grave 
damos tambien una ayuda 
cuando ellos solicitan a la 
cooperativa.

P. ^Y en que lugar funcio- 
na la cooperativa de Awaj 
K’ana?

Mas antes no teniamos 
lugar donde trabajar. He
mos iniciado el trabajo en 
casas alquiladas. Despues 
ibamos asi a hacer nues
tras reuniones al convento 
y despues en otro sitio. En 
una asamblea pensamos so- 
licitar al Padre Angel Oje
da Parroco de Espinar y a 
la Madre Ines levantar un 
local propio para los arte- 
sanos, catequistas, Clubes 
de madres, para los del 

' “Grupo Viernes”. Asi en 
un acuerdo hemos levanta- 
do el local o la parroquia 
grande. Con la ayuda de la 
Madre Ines hemos pedido 
a una institucion de Cana
da una ayuda. Ha llegado

P. ^Este local es propio?

Es de la Parroquia tam
bien. Estamos como pres- 
tados, nosotros lo hemos 
hecho con esa ayuda, con 
esa plata. Mientras funcio- 
ne la cooperativa estamos 
trabajando aqui. Si es que 
llega a desaparecer la coo
perativa nosotros nos reti- 
rarfamos.

Cuando el maiz estaba desgranado bien 
y la comida lista como para servirse, el 
campesino se quedo muy contento por ha- 
ber cumplido la triple tarea. Pero apenas 
se oyo el asustado cacareo de la gallina y 
el agudo pfo—pfo de los polios corrio a 
ver lo que ocurria en el patio, se resbalo y 
cay 6 al suelo. Se rompio el can taro que 
contenia el agua y se derramo todo. Cuan
do por fin salio de la casa pudo ver como

Al regresar del campo la mujer no vio 
los polios ni la gallina en el patio, a toda

El campesino se habia dado cuenta de 
que su mujer siempre preparaba la comida 
antes y despues desgranaba el maiz y qui- 
so hacer como ella.

ontinuando con la publication de los trabajos ganadores del PRIMER CONCUR- 
■ SO LITERAR1O CAMPESINO que organizara nuestra revista, les entregamos en 

esta oportunidad el “CUENTO DE UN PADRE DE FAMILIA QUE TRABAJA EN 
EL CAMPO”. Un entretenido relato procedente de Puno que se hiciera acreedor a la 
MENCION IIONROSA del Jurado. Por el profundo contenido familiar y religioso y, 
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En esta serie de folletos 
se recogen las experiencias 
obtenidas en Encuentros, 
que organiza periodica- 
mente el Equipo Coordi- 
nador de Medicina Natural 
Popular, del Sur Andino.

Mucha gente del pueblo 
conoce la forma de curar 
enfermedades con plantas 
medicinales. La medicina 
hecha en laboratorio es 
muy cara y no siempre es 
necesaria. Se estan hacien- 
do estudios y recogiendo 
datos sobre la forma de cu
rar con medicina natural, 
para darlo a conocer mas 
ampliamente.

tigacion y recuperacion del 
vocabulario, la gramatica, 
la produccion literaria y, 
algo muy importante para 
los pueblos de habla Ay
mara, la ensenanza del co- 
nocimiento humano a tra- 
ves de su propio idioma.

Nuevas 
Publicaciones
ENFERMEDADES DE LAS VIAS DfCESTIVAS

Tonw I:

La diarn-a 

y tratamienio 

ton planias toeduinales 

en el Sur Andino

■ 1 23 de julio se reali-
tL zo en Puno el Acto 

de Instalacion de la 
Primera Junta Directa de 
la Academia Peruana de la 
Lengua Aymara. Un acon- 
tecimiento importante y 
una institucion necesaria 
para la vida del pueblo Ay
mara y para el desarrollo 
de la Nacionalidad Perua
na.

prisa ■ corrio entro a la casa y le pregun- 
to a su marido: “^donde estan los polios 
y la gallina?” El marido le contesto dicien- 
do: “un gavilan se los llevo; los amarre para 
que no se perdieran pero el gavilan era 
muy grande y cargo con todos”. Otra vez 
le pregunto “iesta lista lacomiday el maiz 
desgranado?” Le contesto diciendo: “si, es- 
taba lista toda la comida como para ser- 
virse, pero escuche el alboroto de la galli
na y oeTos polios llevados por el gavilan, sa
lt i patio para ver que ocurria pero me 
resbale y al caerme al suelo el cantaro se 
rompio. Se hizo pedazos y se derramo to- 
do el agua, y mientras que estuve corrien- 
do para salvar los polios, yo habia dejado 
la puerta abierta, y sin que me diese cuen- 
ta los perros que tenemos y los chanchos 
que estaban en el patio se habian entradb 
a la casa. Se comieron el maiz que ya ha- 
,bia desgranado y de un golpe tumbaron la 
olla en donde se estaba cocinando nuestra 
comida y tambien se lo habian comido to-

La mujer dijo al final: yo las hago todos 
los dias asi y las hago bien, pero no discu- 
tamos mucho y ya no vuelvas a decirme 
que las tareas de la mujer o del hogar son 
pocas y faciles.

do. Despues dijo la mujer: jque bien has 
trabajado!; yo he hecho hoy en el campo 
tanto como tu como cualquier dia que tu 
trabajas y ademas llego a buena hora.

Luego el marido dijo: joh! en el campo 
hay que hacer una sola cosa mientras que 
aqui todo debe hacerse a la vez, que pre
para esto, piensa en aquello, cuida lo otro; 
icomo pueden hacerse tantas cosas al mis- 
mo tiempo?

Lizandro Platero Sucso, 36 afios de 
edad, Pastor Catolico del nuevo Distrito 
de Unicachi, de la Provincia de Chucuito, 
Departamento Puno; pertenece a la Parro- 
quia de Yunguyo.

Para cumplir con estos 
objetivos, la APLA se plan
tea como una tarea urgen- 
te el fomento de la inves-

____________ -____
MeOCINA NATUBAI. POPUIAR

En el Peru, desde lo mas 
antiguo de nuestra histo- 
ria, y hasta nuestros dias, 
venimos compartiendo 
nuestro territorio entre va
ries grupos culturales. So- 
mos un pais integrado por 
varias cultures, por grandes 
grupos humanos con cos- 
tumbres e idiomas diferen- 
tes, pero hasta ahora poco 
hemos avanzado en el res- 
peto y la aceptacion entre 
cada una de nuestras cultu- 
ras. Por el contrario, la 
marginacion y el aplasta- 
miento de unas cultures 
sobre otras ha estado 
siempre presente y, hasta 
ahora, nos ha impedido 
desarrollar un profundo 
sentimiento de hermandad 
entre los peruanos. Por 
eso, desde las paginas de 
nuestra revista, saludamos 
con gozo la valiosa iniciati- 
va de la Academia Peruana 
de la Lengua Aymara.

Recientemente creada, 
la Academia Peruana de la 
Lengua Aymara (APLA) 
tiene como objetiyo prin
cipal la revaloracion total 
y la promocion del idioma 
Aymara que, solo en el Pe
ru, es hablado por mas de 
700,000 habitantes. Tam
bien, dentro de una politi- 
ca de respeto y aceptacion 
entre grupos culturales di- 
ferentes, busca fomentar 
en todos los pobladores 
del pais el sentimiento de 
una Nacionalidad Peruana 
Pluricultural y Multilin- 
gue.
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enfermedades con plantas 
medicinales. La medicina 
hecha en laboratorio es 
muy cara y no siempre es 
necesaria. Se estan hacien- 
do estudios y recogiendo 
datos sobre la forma de cu
rar con medicina natural, 
para darlo a conocer mas 
ampliamente.
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vocabulario, la gramatica, 
la produccion literaria y, 
algo muy importante para 
los pueblos de habla Ay
mara, la ensenanza del co- 
nocimiento humano a tra- 
ves de su propio idioma.
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tL zo en Puno el Acto

de Instalacion de la 
Primera Junta Directa de 
la Academia Peruana de la 
Lengua Aymara. Un acon- 
tecimiento importante y 
una institucion necesaria 
para la vida del pueblo Ay
mara y para el desarrollo 
de la Nacionalidad Perua
na.

prisa -corrio entro a la casa y le pregun- 
td a su marido: “^donde estan los polios 
y la gallina?” El marido le contesto dicien- 
do: “un gavilan se los llevo; los amarre para 
que no se perdieran pero el gavilan era 
muy grande y cargo con todos”. Otra vez 
le pregunto “ ^esta lista la comida y el maiz 
desgranado?” Le contesto diciendo: “si, es- 
taba lista toda la comida como para ser- 
virse, pero escuche el alboroto de la galli
na y deTos polios llevados por el gavilan, sa
il al patio para ver que ocurria pero me 
resbale y al caerme al suelo el cantaro se 
rompio. Se hizo pedazos y se derramo to- 
do el agua, y mientras que estuve corrien- 
do para salvar los polios, yo habia dejado 
la puerta abierta, y sin que me diese cuen- 
ta los perros que tenemos y los chanchos 
que estaban en el patio se habian entradb 
a la casa. Se comieron el maiz que ya ha- 
,bia desgranado y de un golpe tumbaron la 
olla en donde se estaba cocinando nuestra 
comida y tambien se lo habian comido to-

do. Despues dijo la mujer: jque bien has 
trabajado!; yo he hecho hoy en el campo 
tanto como tu como cualquier dia que tu 
trabajas y ademas llego a buena hora.

Luego el marido dijo: joh! en el campo 
hay que hacer una sola cosa mientras que 
aqui todo debe hacerse a la vez, que pre
para esto, piensa en aquello, cuida lo otro; 
^como pueden hacerse tantas cosas al mis- 
mo tiempo?

La mujer dijo al final: yo las hago todos 
los dias asi y las hago bien, pero no discu- 
tamos mucho y ya no vuelvas a decirme 
que las tareas de la mujer o del hogar son 
pocas y faciles.
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de Unicachi, de la Provincia de Chucuito, 
Departamento Puno; pertenece a la Parro- 
quia de Yunguyo.

Para cumplir con estos 
objetivos, la APLA se plan
tea como una tarea urgen- 
te el fomento de la inves-

En el Peru, desde lo mas 
antiguo de nuestra histo- 
ria, y hasta nuestros dias, 
venimos compartiendo 
nuestro territorio entre va
ries grupos culturales. So- 
mos un pais integrado por 
varias cultures, por grandes 
grupos humanos con cos- 
tumbres e idiomas diferen- 
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hemos avanzado en el res- 
peto y la aceptacion entre 
cada una de nuestras cultu- 
ras. Por el contrario, la 
marginacion y el aplasta- 
miento de unas culturas 
sobre otras ha estado 
siempre presente y, hasta 
ahora, nos ha impedido 
desarrollar un profundo 
sentimiento de hermandad 
entre los peruanos. Por 
eso, desde las paginas de 
nuestra revista, saludamos 
con gozo la valiosa iniciati- 
va de la Academia Peruana 
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a) Las escenas Realistas:

TEATRO POPULAR

b) Teatro Satira:

i

c) La Pantomima:

46 47

Materiales 
de Trabajo

este numero 
S queremos

iQUIENES PUEDEN 
HACER TEATRO 

POPULAR?

Por eso, on 
de ANDENE

NUESTRA VIDA”

“CON EL TEATRO EXPRESAMOS

<

Tiene relacion con la 
forma anterior, el elemen- 
to central es la burla, exa- 
gerando un poco los deta- 
lles. La intencion es una 
critica a la sociedad.

recuerdo de fechas histo- 
ricas en sus luchas por 
la justicia. Uno de los nu- 
meros que nos impresiono 
mas fue la representacibn 
del asesinato del dirgente 
campesino Domingo Huar- 
ca de Tocroyoc (Espinar), 
todo expresado en una 
danza autoctona.

iQUEFORMAS DE 
TEATRO POPULAR 

HAY?

El Teatro Popular puede 
ser hecho por cualquier 
persona y practicado en 
cualquier lUgar, en las ca
lles, plazas y campo de 
nuestro pueblo. Es decir lo 
que se necesita para hacer 
teatro popular es que un 
grupo de personas este dis- 
puesto a participar en la 
preparacion y presentacion 
de una obra popular. No 
necesita ser un “artista 
profesional” para hacer 
teatro, el artista se forma 
expresando la realidad de 
su pueblo.

Son tomadas de la vida 
real tanto los personajes 
(el juez, el abogado, el ri- 
co, el pobre, el hacendado, 
etc.) como las situaciones, 
(la represion, el abigeato, 
la sequia, la falta de aten- 
cion medica, la organiza- 
cion, la familia, etc.).

4 \
1

ofrecerles algunas ideas so- 
bre el TEATRO POPU
LAR para animar a los gru- 
pos en el campo que ya 
estan presentando sus 
obras y a otros para incen- 
tivarlos a lanzarse a este 
medio de expresion tan 
importante.

Es una representacibn 
teatral donde no se usa la 
palabra, todo se expresa 
por medio del cuerpo (mo- 
vimientos, gestos de cara). 
Es conveniente que en las 
presentaciones que los ac- 
tores hacen se pinten la ca
ra de bianco, para dar ma
yor expresion a lo que se 
quiere dar a conocer.

Uno de los riyjmentos 
mas impactantes en los fes- 
tejos de las Bodas de Plata 
de la Prelatura de Sicuani 
fue la presentacion en la 
Plaza de Armas por los 
mismos campesinos de la 
dura realidad que viven. 
Lo hicieron de una manera 
directa, dinamica y sencilia 
por medio del teatro popu
lar (dramatizaciones y dan- 
zas). Se notaba enseguida 
como captaban la atencibn 

■ de los espectadores, en su 
mayoria campesinos que 
se sentian identificados 
con todas las escenas en 
que actuaban sus compa- 
heros en el tabladHlo.

Es admirable la capaci- 
dad que el campesino tie
ne para expresarse con la 
palabra hablada y los ges
tos mediante el teatro en 
sus diferentes formas. Sus 
mismas danzas autbctonas 
son una forma de teatro 
popular donde se represeni- 
taban momentos del ciclb 
agrario o por ejemplo el
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sus diferentes formas. Sus 
mismas danzas autoctonas 
son una forma de teatro 
popular donde se represent 
taban momentos del ciclb 
agrario o por ejemplo el

El Teatro Popular puede 
ser hecho por cualquier 
persona y practicado en 
cualquier lUgar, en las ca
lles, plazas y campo de 
nuestro pueblo. Es decir lo 
que se necesita para hacer 
teatro popular es que un 
grupo de personas este dis- 
puesto a participar en la 
preparacion y presentacion 
de una obra popular. No 
necesita ser un “artista 
profesional” para hacer 
teatro, el artista se forma 
expresando la realidad de 
su pueblo.

Son tomadas de la vida 
real tanto los personajes 
(el juez, el abogado, el ri- 
co, el pobre, el hacendado, 
etc.) como las situaciones, 
(la represion, el abigeato, 
la sequia, la falta de aten
cion medica, la organiza- 
cion, la familia, etc.).

Es una representacion 
teatral donde no se usa la 
palabra, todo se expresa 
por medio del cuerpo (mo- 
vimientos, gestos de cara). 
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presentaciones que los ac- 
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ra de bianco, para dar ma
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Promotion 
delaSalud

PROMOTORES DE 
SALUD EN ACCION 

jNOSOTROS 
CURAMOS!

Algunos elementos a tomar 
en cuenta

Terminamos presentan 
do una forma de teatro po

pular bastante conocidb en 
las comunidades cristianas 
del campo.

Hay que tomar en cuenta 
los siguientes pasos:

P. ^En que forma se han 
capacitado los promotores 
de salud dentro de la co- 
munidad para prestar sus 
servicios?

/ 
I?

I I

ejemplo, un casco sugiere 
un soldado, o un minero 
o un capataz. Un sombre
ro grande puede indicar al 
hacendado, usando anteo- 
jos puede sugerir al aboga- 
do, el escribano o el profe- 
sor etc. Un barrigon puede 
representar al rico.

to que tienen de las me- 
dicinas naturales de sus co
munidades con los conoci- 
mientos “modernos” que 
reciben en los cursillos de 
capacitacion en los centres 
de salud.

P. ^Irene, en que situacion 
se encontraba la salud de 
los habitantes de esta zona 
antes de que empiece este 
programa?

Nosotros como promo
tores encontramos que ha- 
bia muy poca atencion de 
parte de la posta medica. 
Tampoco habia dentista 
en toda la Provincia de Ca
nas. Viendo esta realidad 
nos hemos organizado con 
nuestra asesora, la herma- 
na Martha Gardener, que 
trabajo muchos ahos en la 
Parroquia de Yanaoca.

Las cuatro provincias al- 
tas del Departamento del 
Cusco (Chumbivilcas, Espi- 
nar, Canas y Canchis) tie
nen una poblacion de 
224,206 habitantes, de los 
cuales 85°/o viven en el 
campo. Hay un solo hospi
tal en Sicuani (Capital de 
la Provincia de Canchis) 
para atender la salud de la 
poblacion de estas cuatro 
provincias.

La evaluacion es uno de 
los elementos funda

mentales. ■

estos esfuerzos comunales 
han surgido los Comites de 
Salud en las comunidades 
y distritos de estas provin
cias. Se vienen formando 
hace ahos Promotores de 
Salud que son comuneros 
que desean servir a 
propias comunidades.

En ANDENES, quere- 
mos hacer conocer estos 
valiosos trabajos y lo hace- 
mos mediante esta entre- 
vista con Agapito Sayco 
Taype, Presidente Interco- 
munal del Co mite de Salud 
de Tocroyoc, Espinar, y la 
Sehorita Irene Esperilla 
Cheque, Promotora de Sa
lud y Dentista de Yanaoca, 
Canas.

a) Es importante que el 
que dirige el grupo de

algunas indicaciones, por 
ejemplo: que no den la es- 
palda a los asistentes cuan- 
do .estan ensayando o ac- 
tuando y tambien que ha- 
blen en voz alta y clara.
b) Cuando hay poco pu

blico los actores pue-
.. den trabajar a la altura del 

suelo. Pero cuando el pu
blico es numeroso, es bue- 
no utilizar un tabladillo 
que eleve a los actores y 
mejore la visibilidad. Se 
podria utilizar varias mesas 
unidas con una soga o va
rias bancas unidas con un 
liston de madera para que 
no se separen.
c) En cuanto al vestuario 

no debe considerarse un
problema. Basta con usar 
algunos elementos que su- 
giera el personaje, por

Hay un medico (y en 
forma temporal) para cada 
50,000 habitantes de las 
otras tres provincias. La es- 
peranza de vida es de 36 a 
40 ahos y la mortalidad 
infantil es de 300 por 
1,000. Es la realidad que 
vive el campesino de estas 
provincias altas del Cusco. 
El campesino lucha por so- 
brevivir. Reclama, aho tras 
aho, una mejor atencion 
medica y para lograr eso el 
mismo campesinado ha to
rnado la iniciativa en la 
busqueda de alternativas 
que esten a su alcance. De

Tienen un gran conoci- 
miento de las hierbas me
dicinales del campo y con 
ellas saben curar a su gen- 
te. Lo expresa muy bien 
un campesino. Presidente 
Intercomunal del Comite 
de Salud de Tocroyoc. “La 
medicina del campo es mas 
directa que las quimicas. 
Es afectiva y nosotros nun- 
ca olvidamos esas medidas 
naturales porque nuestros 
antepasados siempre nos 
ensehaban estas cosas. Hoy 
dfa estamos recordando 
nuevamente al juntar esas 
plantas medicinales natura
les”.

Ahdra quieren integrar 
el gran conocimiento inna-

E1 Teatro Biblia tiene 
que estar enmarcado den
tro de toda una linea evan- 
gelizadora liberadora y 
mostrar personajes de la 
historia de la salvacion (co
mo Cristo) que, fieles 
a Dios, le exigen al pueblo 
una actitud de cambio y 
conversion al Padre.

* Es importante que cada 
personaje tenga un tex- 

to basico.

* Cada escena tiene que 
ser improvisada separa- 

damente anotandose las 
frases que sean dichas o ac- 
ciones importantes.

* Y por ultimo la presen- 
tacion y discusion con 

los espectadores sobre el 
tema presentado.

* El grupo elige el tema 
biblicO' cuya relacion

con el tiempo presente se 
quiere realizar. Por ejem
plo “No solo de pan vive 
el Hombre”. Este tema po
dria ser presentado como 
la historia de un dirigente 
campesino a quien las au- 
toridades pretenden sobor- 
nar y que concluye que la 
defensa de sus hermanos es 
mas importante que la pla- 
ta.
* Se pasa a la elaboracion 

de un guion con la parti-
cipacion de todos, donde 
se puede dividir la historia 
por etapas.
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Promocio'n 
delaSalud

PROMOTORES DE 
SALUD EN ACCION 

jNOSOTROS 
CURAMOS!

Algunos elementos a tomar 
en cuenta

Terminamos presentan 
do una forma de teatro po

pular bastante conocidb en 
las comunidades cristianas 
del campo.

Hay que tomar en cuenta 
los siguientes pasos:

P. ^En que forma se han 
capacitado los promotores 
de salud dentro de la co- 
munidad para prestar sus 
servicios?

/ 
I?

ejemplo, un casco sugiere 
un soldado, o un minero 
o un capataz. Un sombre
ro grande puede indicar al 
hacendado, usando anteo- 
jos puede sugerir al aboga- 
do, el escribano o el profe- 
sor etc. Un barrigon puede 
representar al rico.

to que tienen de las me- 
dicinas naturales de sus co
munidades con los conoci- 
mientos “modernos” que 
reciben en los cursillos de 
capacitacion en los centres 
de salud.

P. ^Irene, en que situacion 
se encontraba la salud de 
los habitantes de esta zona 
antes de que empiece este 
programa?

Nosotros como promo
tores encontramos que ha- 
bia muy poca atencion de 
parte de la posta medica. 
Tampoco habia dentista 
en toda la Provincia de Ca
nas. Viendo esta realidad 
nos hemos organizado con 
nuestra asesora, la herma- 
na Martha Gardener, que 
trabajo muchos ahos en la 
Parroquia de Yanaoca.
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Las cuatro provincias al
ias del Departamento del 
Cusco (Chumbivilcas, Espi- 
nar, Canas y Canchis) tie
nen una poblacion de 
224,206 habitantes, de los 
cuales 85°/o viven en el 
campo. Hay un solo hospi
tal en Sicuani (Capital de 
la Provincia de Canchis) 
para atender la salud de la 
poblacion de estas cuatro 
provincias.

* La evaluacion es uno de 
los elementos funda

mentales. ■

En ANDENES, quere- 
mos hacer conocer estos 
valiosos trabajos y lo hace- 
mos mediante esta entre- 
vista con Agapito Sayco 
Taype, Presidente Interco- 
munal del Co mite de Salud 
de Tocroyoc, Espinar, y la 
Sehorita Irene Esperilla 
Cheque, Promotora de Sa
lud y Dentista de Yanaoca, 
Canas.

a) Es importante que el 
que dirige el grupo de

algunas indicaciones, por 
ejemplo: que no den la es- 
palda a los asistentes cuan- 
do .estan ensayando o ac- 
tuando y tambien que ha- 
blen en voz alta y clara.
b) Cuando hay poco pu

blico los actores pue-
• . den trabajar a la altura del 

suelo. Pero cuando el pu
blico es numeroso, es bue- 
no utilizar un tabladillo 
que eleve a los actores y 
mejore la visibilidad. Se 
podria utilizar varias mesas 
unidas con una soga o va
rias bancas unidas con un 
listen de madera para que 
no se separen.
c) En cuanto al vestuario 

no debe considerarse un
problema. Basta con usar 
algunos elementos que su- 
giera el personaje, por

/w 
7;^ 
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Hay un medico (y en 
forma temporal) para cada 
50,000 habitantes de las 
otras tres provincias. La es- 
peranza de vida es de 36 a 
40 ahos y la mortalidad 
infantil es de 300 por 
1,000. Es la realidad que 
vive el campesino de estas 
provincias altas del Cusco. 
El campesino lucha por so- 
brevivir. Reclama, aho tras 
aho, una mejor atencion 
medica y para lograr eso el 
mismo campesinado ha to
rnado la iniciativa en la 
busqueda de alternativas 
que esten a su alcance. De

Tienen un gran conoci- 
miento de las hierbas me
dicinales del campo y con 
ellas saben curar a su gen- 
te. Lo expresa muy bien 
un campesino. Presidente 
Intercomunal del Comite 
de Salud de Tocroyoc. “La 
medicina del campo es mas 
directa que las quimicas. 
Es afectiva y nosotros nun- 
ca olvidamos esas medidas 
naturales porque nuestros 
antepasados siempre nos 
ensehaban estas cosas. Hoy 
dfa estamos recordando 
nuevamente al juntar esas 
plantas medicinales natura
les”.

Ahdra quieren integrar 
el gran conocimiento inna-

E1 Teatro Biblia tiene 
que estar enmarcado den
tro de toda una linea evan- 
gelizadora liberadora y 
mostrar personajes de la 
historia de la salvacion (co
mo Cristo) que, fieles 
a Dios, le exigen al pueblo 
una actitud de cambio y 
conversion al Padre.

* Es importante que cada 
personaje tenga un tex- 

to basico.

* Cada escena tiene que 
ser improvisada separa- 

damente anotandose las 
frases que sean dichas o ac- 
ciones importantes.

* El grupo elige el tema 
bfblicO' cuya relacion

con el tiempo presente se 
quiere realizar. Por ejem
plo “No solo de pan vive 
el Hombre”. Este tema po
dria ser presentado como 
la historia de un dirigente 
campesino a quien las au- 
toridades pretenden sobor- 
nar y que concluye que la 
defensa de sus hermanos es 
mas importante que la pla- 
ta.
* Se pasa a la elaboracion 

de un guion con la parti-
cipacion de todos, donde 
se puede dividir la historia 
por etapas.

* Y por ultimo la presen- 
tacion y discusion con 

los espectadores sobre el 
tema presentado.

estos esfuerzos comunales 
han surgido los Comites de 
Salud en las comunidades 
y distritos de estas provin
cias. Se vienen formando 
hace ahos Promotores de 
Salud que son comuneros 
que desean servir a sus 
propias comunidades.
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cada domingo en la parro- 
quia.

P. Este grupo de promoto- 
res han sido llamados en 
forma voluntaria?

dad campesina 
blea general.

Los domingos es di'a de 
plaza en Yanaoca y los 
campesinos de la zona vie- 
nen al pueblo. Atendemos

P. ^Reciben alguna remu- 
neracion por su trabajo?

Estos fondos son para 
eomprar la anestesia y agu- 
jas que necesitamos.

No cobramos, pero si 
pedimos su colaboracidn.

P. ^Cuentan con material 
de trabajo necesario?

P. <iLos pacientes pagan 
por este servicio?

P. que es lo que hacen 
con esa plata?

P. ^Cbmo te sientes reali- 
zando este trabajo?

al 
na- 
las

EXIGIMOS que aparezca con vida el perie- 
dista Jaime Ayala Sulca, detenido en el cuartel 
de infanteria de Huanta el 2 de Agosto del pre

sente ano.

nacidn. Queremos que el gobierno tome en serio 
que de nada sirven las reformas si van tenidas de 
sangre.

P. ^En que memento atien- 
den a la gente?

La mayoria estan bien 
agradecidos. Porque esta- 
mos tomando interes en la 
salud de cada comunidad. 
Ven que hay una atencion 
cercana y economica a su 
alcance.

Nos hemos capacitado a 
traves de las reuniones y 
cursillos organizados por 
las hermanas religiosas, en- 
fermeras y laicos compro- 
metidos y tambien en coor- 
dinacion con la posta me- 
dica de Yanaoca. Primero 
aprendiamos primeros au- 
xilios, despues atencion de 
partos y por ultimo extrac- 
cion de muelas. Somos 
ahora cuatro dentistas, tres 
hombres y una mujer. Es- 
tamos trabajando hace seis 
anos.

Si. Tenemos varias cla- 
ses de herramientas que 
nosotros ya conocemos. 
Tambien tenemos medici- 
nas para los problemas que 
se presentan.

P. ^Cual ha sido la reac- 
cion de las comunidades 
campesinas a este servicio 
de salud?

Estamos ayudando 
pueblo con medicinas 
turales juntandolas de 
punas altas, porque la me- 
dicina de la farmacia es so
lo para los que tienen pla
ta. Tenemos confianza en 
nuestras propias medicinas 
y queremos rescatar y sal- 
var los conocimientos que 
hay en el campo sobre el 
uso de estas medicinas na- 
turales.

P. ^En que forma este pro- 
grama ayuda a atender la 
salud de la poblacion?

de promotores de salud en 
l oeroyoe (Espinar)?

Desde 1979 comenza- 
mos a organizarnos a nivel 
de las comunidades campe
sinas y del pueblo mismo. 
Apoyados por la Prelatura 
de Sicuani y, en particu
lar por los esposos Franz y 
Regina Reidel, que traba- 
jan a nivel de salud en nues- 
tro distrito.

El dia 29 de julio del mismo fue celebrado 
una Misa de solidaridad en la plaza de armas de 
Putina con la participacion de las comunidades 
cristianas y los agentes pastorales de la diocesis 
Puno y^ el Monsenor Obispo de Puno Jesus Mateo 
Calderon. Fue una concentracion masiva se calcu- 

la la asistencia numerosa unos 6,000 peregrinos 

creyentes que clamaban la justicia, libertad, la 
verdad, amor, y tambien decian vida si muerte 
no, porque la Iglesia esta en marcha.

Felix Becerra Condori.

Nosotros que creemos en el Dios de la Vida re- 
chazamos con energia a los agentes y mensajeros 
de la muerte. Jesus Oropeza Chonta tuvo que pa- 

gar con su vida, su perseverancia en la lucha por 

defender a los mas necesitados. Esa solidaridad 
con los hombres del trabajo, que no gusta a los 
poderosos y gamonales llevo a que este nuestro 
hermano sea objeto de la furia demencial de la 
Policia quienes lo masacraron a golpes, le sacaron 
los ojos y quemaron su cuerpo.

La violencia institucionalizada se va extendien- 
do imparable como una mancha de aceite y se va 

acentuando en nuestra Provincia donde se esta 
germinando una sicosis de terror.

Si, pero cada uno es ele- 
gido por su propia comuni- 
J J i en asam-

E1 Comite de Proyeccion Social” Bartolome 

De las Casas” de la Parroquia de Nazca, se dirige 

al pueblo nazquerio para manifestarle lo siguien- 

te:

Con indignacion hemos recibidb la noticia de 
la masacre cometida contra el dirigente campe- 
sino: Jesus Oropeza Chonta.

P. Agapito, ^podria decir- 
nos desde cuando se ha im- 
plementado este proyecto

Mire; yo como hijo de 
campesino siento un dolor 
cuando los enfermos se 
presentan: ninos desnutri- 
dos, abuelitas que a veces 
estan cojeando con una he- 
rida infecciosa. Entonces 
yo trato de ayudar a la co
munidad porque es mi san
gre, es como decir que se 
trata de mi pellejo.

Le contare algunos problemas de San Ignacio: 
Es una Provincia fronteriza con Ecuador. Siem- 

pre han ofrecido para estas tierras adelantos, pero 
se han quedado en palabras... No tenemos luz 
desde el 2 de enero, ni solucion alguna... siendo 

tan necesaria, al menos para los que estudian de 

noche. La carretera con enormes derrumbes... 
parece que el Ministerio de Transposes no exis- 
tiera por estas zonas. El alcalde saliente hizo de- 
moler el mercado que habia diciendo que muy 
pronto se haria un mercado modelo, pero alii se 
ha quedado. La poblacion esta bien desagiie; hay 

un presupuesto, por 15 anos estan proximos a 
terminarlo, pero va a paso de tortuga...

Vicente Picon P.

No. Trabajamos en for
ma voluntaria porque que
remos servir a nuestras co
munidades en el area de la 
salud.

Nos Escriben...

La Policia ha detenido injustamente a Juvenal 
Ayala Buleje y a Juan Qquehue Quispe, cuando 

tranquilamente conversaban en la calle como cual- 
quier ciudadano. EXIGIMOS SU INMEDIATA 
LIBERTAD SANOS FISICA Y MORALMENTE, 
no queremos que se cometan mas crimenes con 
inocente ni con culpables; queremos una socie- 

dad justa y humana y no un mundo de caos y 
barbaric como el que vivimos ahora.

P. j,Hay otros aspectos del 
trabajo que son importan- 
tes para ti y las comuni
dades?

Si, pienso que la necesi- 
dad nos obliga a unirnos 
mas y a luchar juntos por 
una vida mucho mas hu
mana y digna para noso
tros los campesinos de las 
provincias altas del Cuscob

Por todo esto que pasa en nuestro pais, con 
el Monsenor Oscar Romero, Martir de El Salva

dor y America, les decimos:

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este 

sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el 

cielo cada dia mas tumultuosos, LES SUPLICO, 
LES RUEGO, LES ORDENO, en nombre de 
Dios: iCese la represionl...” (Monsenor Romero)

. . .Tenemos problemas, que son los siguien- 
tes: El Templo de Pitumarca se cayo en el mes de 
enero y hasta ahora no han arreglado. El Insti
tute Cultural apoya con 7 millones pero quiere 
hacer arreglos en lo que cayo no mas... las auto- 

ridades politicas no apoyan, y la autoridad co- 
munal tampoco... quieren apropiarse el terrene 
del templo... el notario publico tambien sigue 
haciendo abusos y como dueho, de la comuni

dad sigue comprando terrenes y cometiendo abu
sos... el 21 de junio ha incendiado las casas, mato 
4 alpacas de la Empresa Comunal. La comunidad 

nos estamos reuniendonos como Comunidad 
Cristiana.

. .Yo quisiera hacer un Ilamamiento de ma- 

nera especial a los hombres del ejercito y en con

crete a las bases de la Guardia Nacional, de la po
licia, de los cuarteles. iHermanos, son de nuestro 

mismo pueblo! imatan a sus mismos hermanos 
campesinos!. Y ante una orden de matar que de 

un hombre, debe de prevalecer la Ley de Dios 
que dice: iNO MATAR!. Ningun soldado esta 
obligado a obedecer una orden contra la ley de 
Dios. Una Ley inmoral, nadie tiene que cumplir- 

la. Ya es tiempo que recuperen su conciencia, y 
que obedezcan antes a su conciencia que a la or

den del pecado. La Iglesia, defensora de los dere
chos de Dios, de la dignidad humana, de la perso
na, no puede quedarse callada ante tanta abomi-
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P. Este grupo de promoto- 
res han sido llamados en 
forma voluntaria?

P. ^Reciben alguna remu- 
neracion por su trabajo?

P. ^En que memento atien- 
den a la gente?

Los domingos es di'a de 
plaza en Yanaoca y los 
campesinos de la zona vie- 
nen al pueblo. Atendemos

Estos fondos son para 
comprar la anestesia y agu- 
jas que necesitamos.

No cobramos, pero sf 
pedimos su colaboracidn.

P. ^Cuentan con material 
de trabajo necesario?

P. ^Los pacientes pagan 
por este servicio?

P. ^.Y que es lo que hacen 
con esa plata?

cada domingo en la parro- 
quia.

P. ^Cbmo te sientes reali- 
zando este trabajo?

al 
na- 
las

EXIGIMOS que aparezca con vida el perie- 
dista Jaime Ayala Sulca, detenido en el cuartel 
de infanterfa de Huanta el 2 de Agosto del pre

sente ano.

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este 

sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el 

cielo cada dia mas tumultuosos, LES SUPLICO, 
LES RUEGO, LES ORDENO, en nombre de 
Dios: ICese la represion!...” (Monsenor Romero)

nacion. Queremos que el gobierno tome en serio 

que de nada sirven las reformas si van tenidas de 
sangre.

La mayon'a estan bien 
agradecidos. Porque esta- 
mos tomando interes en la 
salud de cada comunidad. 
Ven que hay una atencion 
cercana y economica a su 
alcance.

Mire; yo como hijo de 
campesino siento un dolor 
cuando los enfermos se 
presen tan: ninos desnutri- 
dos, abuelitas que a veces 
estan cojeando con una he- 
rida infecciosa. Entonces 
yo trato de ayudar a la co
munidad porque es mi san
gre, es como decir que se 
trata de mi pellejo.

Nos hemos capacitado a 
traves de las reuniones y 
cursillos organizados por 
las hermanas religiosas, en- 
fermeras y laicos compro- 
metidos y tarn bien en coor- 
dinacion con la posta me- 
dica de Yanaoca. Primero 
aprendiamos primeros au- 
xilios, despues atencion de 
partos y por ultimo extrac- 
cion de muelas. Somos 
ahora cuatro dentistas, tres 
hombres y una mujer. Es- 
tamos trabajando hace seis 
anos.

Si. Tenemos varias cla- 
ses de herramientas que 
nosotros ya conocemos. 
Tambien tenemos medici- 
nas para los problemas que 
se presentan.

P. ^Cual ha sido la reac- 
cion de las comunidades 
campesinas a este servicio 
de salud?

Estamos ayudando 
pueblo con medicinas 
turales juntandolas de 
punas altas, porque la me- 
dicina de la farmacia es so
lo para los que tienen pla
ta. Tenemos confianza en 
nuestras propias medicinas 
y queremos rescatar y sal- 
var los conocimientos que 
hay en el campo sobre el 
uso de estas medicinas na- 
turales.

P. ^En que forma este pro- 
grama ayuda a atender la 
salud de la poblacion?

de promotores de salud en 
locroyoc (Espinar)?

Desde 1979 comenza- 
mos a organizarnos a nivel 
de las comunidades campe
sinas y del pueblo mismo. 
Apoyados por la Prelatura 
de Sicuani y, en particu
lar por los esposos Franz y 
Regina Reidel, que traba- 
jan a nivel de salud en nues- 
tro distrito.

El dia 29 de julio del mismo fue celebrado 
una Misa de solidaridad en la plaza de armas de 
Putina con la participacion de las comunidades 

cristianas y los agentes pastorales de la diocesis 
Puno y el Monsenor Obispo de Puno Jesus Mateo 
Calderon. Fue una concentracion masiva se calcu- 

la la asistencia numerosa unos 6,000 peregrinos 

creyentes que clamaban la justicia, libertad, la 
verdad, amor, y tambien decian vida si muerte 

no, porque la Iglesia esta en marcha.

Felix Becerra Condori.

La violencia institucionalizada se va extendien- 
do imparable como una mancha de aceite y se va 

acentuando en nuestra Provincia donde se esta 
germinando una sicosis de terror.

Le contare algunos problemas de San Ignacio: 
Es una Provincia fronteriza con Ecuador. Siem- 

pre han ofrecido para estas tierras adelantos, pero 
se han quedado en palabras... No tenemos luz 
desde el 2 de enero, ni solucion alguna... siendo 

tan necesaria, al menos para los que estudian de 

noche. La carretera con enormes derrumbes... 
parece que el Ministerio de Transportes no exis- 
tiera por estas zonas. El alcalde saliente hizo de- 

moler el mercado que habia diciendo que muy 
pronto se haria un mercado modelo, pero alii se 
ha quedado. La poblacion esta bien desagiie; hay 

un presupuesto, por 15 ahos estan proximos a 
terminarlo, pero va a paso de tortuga...

Vicente Picon P.

P. Agapito, ^podria decir- 
nos desde cuando se ha im- 
plementado este proyecto

El Comite de Proyeccion Social” Bartolome 
De las Casas” de la Parroquia de Nazca, se dirigc 

al pueblo nazqueno para manifestarle lo siguien- 

te:

Con indignation hemos recibidb la noticia de 
la masacre cometida contra el dirigente campe

sino: Jesus Oropeza Chonta.

No. Trabajamos en for
ma voluntaria porque que
remos servir a nuestras co
munidades en el area de la 
salud.

Nosotros que creemos en el Dios de la Vida rc- 
chazamos con energia a los agentes y mensajeros 
de la muerte. Jesus Oropeza Chonta tuvo que pa- 

gar con su vida, su perseverancia en la lucha por 

defender a los mas necesitados. Esa solidaridad 
con los hombres del trabajo, que no gusta a los 
poderosos y gamonales llevo a que este nuestro 
hermano sea objeto de la furia demencial de la 
Policia quienes lo masacraron a golpes, le sacaron 
los ojos y quemaron su cuerpo.

La Policia ha detenido injustamente a Juvenal 
Ayala Buleje y a Juan Qquehue Quispe, cuando 

tranquilamente conversaban en la calle como cual- 
quier ciudadano. EXIGIMOS SU INMEDIATA 
LIBERTAD SANOS FISICA Y MORALMENTE, 
no queremos que se cometan mas crimenes con 

inocente ni con culpables; queremos una socie- 
dad justa y humana y no un mundo de caos y 
barbaric como el que vivimos ahora.

Por todo esto que pasa en nuestro pais, con 
el Monsenor Oscar Romero, Martir de El Salva

dor y America, les decimos:

P. ^Hay otros aspectos del 
trabajo que son importan- 
tes para ti y las comuni
dades?

Si, pienso que la necesi- 
dad nos obliga a unirnos 
mas y a luchar juntos por 
una vida mucho mas hu
mana y digna para noso
tros los campesinos de las 
provincias altas del CuscoB

. . .Tenemos problemas, que son los siguien- 
tes: El Templo de Pitumarca se cayo en el mes de 
enero y hasta ahora no han arreglado. El Insti
tute Cultural apoya con 7 millones pero quiere 
hater arreglos en lo que cayo no mas... las auto- 

ridades politicas no apoyan, y la autoridad co- 
munal tampoco... quieren apropiarse el terreno 
del templo... el notario publico tambien sigue 
haciendo abuses y como dueho, de la comuni

dad sigue comprando terrenes y cometiendo abu- 
sos... el 21 de junio ha incendiado las casas, mate 
4 alpacas de la Empresa Comunal. La comunidad 

nos estamos reuniendonos como Comunidad 
Cristiana.

“. . .Yo quisiera hacer un llamamiento de ma- 

nera especial a los hombres del ejercito y en con- 

creto a las bases de la Guardia Nacional, de la po
licia, de los cuarteles. iHermanos, son de nuestro 
mismo pueblo! imatan a sus mismos hermanos 
campesinos!. Y ante una orden de matar que de 

un hombre, debe de prevalecer la Ley de Dios 
que dice: iNO MATAR!. Ningun soldado esta 
obligado a obedecer una orden contra la ley de 
Dios. Una Ley inmoral, nadie tiene que cumplir- 

la. Ya es tiempo que recuperen su conciencia, y 
que obedezcan antes a su conciencia que a la or

den del pecado. La Iglesia, defensora de los dere
chos de Dios, de la dignidad humana, de la perso
na, no puede quedarse callada ante tanta abomi-

Si, pero cada uno es ele- 
gido por su propia comuni
dad campesina en asam- 
blea general.

Nos Escriben...
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