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nes formulan tales plantea- 
mientos.

Estos hechos sociales y

bilidades de obtener futu- 
ros prestamos practica- 
mente se le cierran a nues
tro pais.

La coyuntura electoral es un buen momento para que los cam- 
pesinos hagan sentir su voz.

La campana electoral 
que ya ha comenzado, eon 
miras a las elecciones presi- 
denciales de abril de 1985, 
se da en un momento muy 
grave para el Peru. El pais 
se encuentra en una seria 
crisis economica, polftica 
y social.

De la misma manera en 
los proximos meses tendra 
' „ : en nuestro pais un 
acontecimiento importan- 
te: la visita del Papa Juan 
Pablo II. Elio debe ser oca-

Noticas, articulos, correspondencia y giros, 

dirigirlos a: Asociacion Servicios Educativos 

Rurales, Ap. 11674 - Lima 11 - PERU.

Direccion: Pasaje San Luis 132 (en la guia fi

gure como Nicolas Ayllon).

Lima 14. Lince.

aporta su cuota de violen- 
cia e inseguridad. Su falta 
de respeto por las inicia- 
tivas populares, su meto- 
do sectario y asesino trast 
toca desde hace ahos la vi- 
da de muchos compatrio- 
ta^ en el campo. Por su 
lado, las fuerzas armadas 
y del orden en str labor 
anti-sub versiva reprimen 
indiscriminadamente vio- 
lando los derechos huma- 
nos de la poblacion y con 

frecuencia tienden a tratar 
de terrorista o subversive 
a cuanto dirigente o lucha 
dor popular encuentran en 
su camino.

A nivel social, los sinto- 
mas tambien son graves, 
la corrupcion e inmorali- 
dad son el pan de cada dia, 
el narcotrafico a la vez que 
corrompe conciencias y 
muestra el camino hacia 
la plata facil, agudiza los 
nivles de violencia.

Impresion: Oficina de Copias e Impresiones 

Av. Petit Thours 383. Lima.

uando esta revista 
■ llegue a sus manos 

e staremos en las dis- 
'tintas zonas del pais pre- 
parandonos para celebrar 
las fiestas de Navidad y 
Aho Nuevo. Nos parece 
por ello necesario que ten- 
gamos en las bases un buen 
momento de reflexion so- 
bre el aho que culmina “y 
el que se nos viene.

Recordemos en esa re
flexion que este aho el 
campo se ha visto removi- 
do por innumerables pro- 
blemas, la mayoria de ellos 
que se vienen airastrando 
desde tiempo atras: violen
cia terrorista, narcotrafico, 
represion policial, proble- 
mas de precios bajos y cre
dito caro, crisis de las em- 
presas asociativas, etc. Co-

A nivel economico los 
sintomas mas graves son: 
estancamiento del conjun- 
to de la prodiiccion nacio- 
nal, un alza constante de 
precios y por tanto del 
costo de vida (estimada pa
ra este aho en cerca del 
120o/o), una perdida ga-' 
lopante del valor de nues- 
tra moneda, (estando ac- 
tualmente la cotizacion 
real del dolar por encima 
de los 5,000 soles por do
lar).

Igualmente grave es el 
hecho de que el gobierno 
tenga una parte importan- 
te de su presupuesto sin 
cubrir por falta de fon- 
dos (deficit fiscal). Este 
a la fecha se calcula en 
un IO0/0 del FBI (total 
de riquezas que p±uduce 
el pais en un aho). Esto 
lo lleva a aumentar deses- 
peradamente los impues- 
tos a diestra y siniestra 
agravando aun mas la si
tuation de la production 
y de los sectores popula
res.

Por ultimo, nos agobia 
una deuda externa que en 
los ultimos meses ni si- 
quiera hemos podido pa- 
gar, con lo cual las posi-

en parte para nuestra re
flexion de este fin de aho.

mo respuesta a ello los 
campesinos han librado 
importantes luchas secto- lugar 
riales: de los azucareros y J 
ahora ultimo de los arroce- 
ros.

Pero en que situation sion para todos de renova- 
estaremos en nuestro pais cion espiritual y reafirma- 
que el propio Ministro de < " 
Agricultura haya amenaza- nuestro pais y 
do con su renuncia si el pueblo.
Banco Central de Reserva tario dentro de un plan de 
no revoca su decision de desarrollo national, y en 
aumentar la tasa de interes eSe sentido no faltan las 
del credito para el Banco promesas y ofrecimientos. 
Agrario y no le habilita a Debemos por ello tratar 
este sus partidas para po- de ver mas alia de las pala- 
der pagar a los productores. bras la coherencia de quie-

Asimismo hay que re- 
cordar y tener en cuenta 
que en este periodo elec- ____
toral, para muchos parti- eclesiales deben servirnos 
dos y sectores sociales el 
agro aparece como priori-

Equipo responsable: Roxana Garcia-Bedoya, 

Laureano del Castillo, 

Alfonso Tenorio, 

Willi Benavente.

Fotos: Desmond Kelleher, Willy Benavente 
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PROBLEMA EN 
LA PRODUCCION

Por ultimo los procesos 
electorales son ocasiones 
que aprovechadas creativa- 
mente pueden ayudar a 
consolidar la organizacion 
popular.

realizar jjor sacar adelan- 
te el pais y que dan la 
autoridad suficiente pa
ra poder evaluar y opinar 
sobre las propuestas de 
los partidos.

El arroz es un producto 
que se cultiva durante to- 
do el ano, en mayor can- 
tidad durante los meses de 
junio y agosto. El 67o/o se 
produce en la costa norte 
del Peru, un 15o/o en Jaen 
y Bagua, un 7o/o en la cos
ta sur, en Camana, Majes y 
Ocona. Finalmente en el 
departamento de San Mar
tin, gracias al esfuerzo de 
los productores, se ha ele- 
vado su participacion a un 
llo/o del total del arroz 
producido a nivel nacio- 
nal.

La cantidad de arroz 
que se consume al aho en 
el Peru, es de aproximada-

Por ultimo, la desespe- 
rada situacion economica 
en que vivimos la mayo- 

. ria de peruanos desde hace 
varies anos ha ido crean- 
do en el conjunto de la 
poblacion una tendencia 
hacia la exasperacion, el 
individualismo y hacia la 
perdida de valores impor- 
tantes como son la solida- 
ridad, el respeto a la vi- 
da, etc.

A pesar de que la pro- 
duccion actual satisface el 
consumo nacional, el go
biemo ha importado 25 
mil toneladas de arroz nor- 
teamericano, dentro de un 
programa de creditos a lar
go plazo. Esto origina un 
problema grave, porque los 
almacenes de ECASA en 

’ Lima, se encuentran satu- 
rados de arroz importado; 
y el arroz nacional esta 
bloqueado en los almace
nes regionales, en muchos 
casos sin las condiciones 
necesarias para su buena 
conservacion.

En los ultimos ahos, 
urgidos por la necesidad 
de dar alternativas a la si
tuation de pobreza que 
se vive en el campo, los 
campesinos han ido desa- 
rrollando una serie de ini- 
ciativas que tienen que ver 
con la production, la co- 
mercializacion, la autode- 
fensa y los servicios, que 
son parte importante de 
este esfuerzo que hay que

En esta situacion, el 
proceso electoral en mar- 
cha cumple un papel im
portante, no solo como ca- 
talizador de las angustias 
y esperanzas de un pais 
que parece que ha perdi- 
do el rumbo, sino tam- 
bien como un momento 
privilegiado en el cual las 
fuerzas politicas que aspi- 
ran a ser gobierno centran 
gran parte de sus esfuer- 

zos intelectuales y tecnicos 
en pensar las medidas mas 
convenientes para solucio- 
nar los problemas econo- 
micos, politicos y socia- 
les del pais.

A nivel politico, todos 
los sectores de oposicion 
(PPC, APRA, IU) e im- 
portantes sectores de la so- 
ciedad, coinciden en sena- 
lar la falta de capacidad 
e iniciativa del actual go
bierno para dictar las me
didas conducentes a re
solver esta crisis economi
ca y para garantizar el res
peto a los derechos huma- 
nos y la seguridad del con- 
junto de la poblacion.

Por ello no es de ex- 
trahar que subitamente 
este proceso electoral haya 
puesto a los problemas del 
agro en el centre de la 
atencion de los partidos 
mas grandes (APRA, IU, 
PPC, AP). Numerosas de- 
claraciones de lideres y 
miembros de los partidos 
anteriormente menciona- 
dos, coinciden en sehalar 
que el agro ha sido {)erju- 
dicado por las politicas 
economicas de los ulti
mos anos, sin tener en 
cuenta sobre todo, la situa
cion de la sierra, y que la 
agricultura es importante 
para lograr un desarrollo

■l '
El departamento de San Martin se movilizo en un paro regio
nal para conseguir mejor precio para el arroz.

n la campana agricola correspondiente de 1984, se han sembrado 243,043 heetd- 
reas de arroz en el pais, que arrojardn aproximadamente un millon de toneladas de 
este grano, fundamental para el consumo popular. A pesar de que se puede consi- 

derar la presente campaha como un exito arrocero nacional, debido a la gran cantidad 
producida, los agricultores sufren muchos problemas, como son: falta de creditos opor- 
tunos, intereses elevados, costo de produccion por encima del precio que se le paga, y 
retraso en los pagos por parte de la empresa estatal comercializadora ECASA.

Esta situacion insostenible, ha provocado constantes manifestos y protestas de los 
arroceros, agrupados en el Comite Nacional de Productores de Arroz; y ha sido el deto- 
nante para que se inicie el 10 de noviembre, una huelga general indefinida de los campe
sinos del departamento de San Martin, organizados en la Federation Agraria Selva Maes
tro (F ASM A).

Las mismas reglas de 
juego electoral exigen un 
minimo de respeto a las 
normas democraticas: de
recho de reunion, de opi
nio^ de movilizacion, ga- 
rantias para desarrollar 
propaganda, etc. las cuales 
no debemos desaprovechar.

Parte de la tarea de 
aprovechar el momento 
electoral para hacer Hegar 
la voz del campo pasa por 
pugnar y luchar porque 
se incluyan en las plata- 
formas de los movimien- 
tos regionales las reivindi- 
caciones mas propias del 
campesinado, superando la 
tendencia a ir detras de lu- 
chas regionales en funcion 
mas de los intereses de los 
grupos de poder local.

Este proceso electoral 
tambien nos puede ayudar 
a avanzar en conciencia. El 
interes de los candidates 
por ganar votos los lleva a 
plantear su discurso y pro
puestas en la mayor canti
dad de sitios posibles, or- 
ganizando mitines, mar- 
chas, etc. en las que pre
sentan su vision del pais. 
Esta oportunidad de pen
sar el pais no es tan fre- 
cuente en la vida cotidia- 
na del campo, caracteri- 
zado mas bien por su ais- 
lamiento y dispersion, y 
nos parece que no debe 
ser desperdiciada.

mente 900 mil toneladas. 
En los ultimos anos se ha 
recurrido a la importacion 
para cubrir la demanda, 
debido a las sequias e inun- 
daciones que afectaron al 
agro nacional. En el pre
sente ano, gracias a la su- 
peracion constante de los 

productores, al buen cli- 
ma y a la ampliation del 
area de cultivos; se calcula 
que produciremos un mi- 
1 on de toneladas metricas 
de arroz en cascara, con lo 
cual se satisface la deman
da del producto, y queda- 
ria un excedente de 100 
mil toneladas, que no es 
posible exportar porque 
nuestros costos de produc-' 
cion, son mas altos que los 
del mercado international.

armonico del pais. A par- 
tir de ello todos propo- 
nen una serie de medi
das (ver articulo sobre 
elecciones y partidos po
liticos).

Muchos de nosotros 
reaccionamos frente a este 
subito interes con escepti- 
cismo, vemos en ello una 
pose electoral y nada mas. 
Si bien esto puede ser cier- 
to, nos parece importante 
aprovechar el momento 
para hacer Hegar la voz del 
campo en este debate y pa
ra confrontar las. propues
tas de los partidos con 
nuestra realidad.

■Jil
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Por ello no es de ex- 
tranar que subitamente 
este proceso electoral haya 
puesto a los problemas del 
agro en el centre de la 
atencion de los partidos 
mas grandes (APRA, IU, 
PPC, AP). Numerosas de- 
claraciones de lideres y 
miembros de los partidos 
anteriormente menciona- 
dos, coinciden en sehalar 
que el agro ha sido jaerju- 
dicado por las politicas 
economicas de los ulti
mos ahos, sin tener en 
cuenta sobre todo, la situa
cion de la sierra, y que la 
agricultura es importante 
para lograr un desarrollo

Parte de la tarea de 
aprovechar el momento 
electoral para hacer Hegar 
la voz del campo pasa por 
pugnar y luchar porque 
se incluyan en las plata- 
formas de los movimien- 
tos regionales las reivindi- 
caciones mas propias del 
campesinado, superando la 
tendencia a ir detras de lu- 
chas regionales en funcion 
mas de los intereses de los 
grupos de poder local.

Este proceso electoral 
tambien nos puede ayudar 
a avanzar en conciencia. El 
interes de los candidates 
por ganar votos los lleva a 
plantear su discurso y pro
puestas en la mayor canti
dad de sitios posibles, or- 
ganizando mitines, mar- 
chas, etc. en las que pre
sentan su vision del pais. 
Esta oportunidad de pen
sar el pais no es tan fre- 
cuente en la vida cotidia- 
na del campo, caracteri- 
zado mas bien por su ais- 
lamiento y dispersion, y 
nos parece que no debe 
ser desperdiciada.

armonico del pais. A par- 
tir de ello todos propo- 
nen una serie de medi
das (ver articulo sobre 
elecciones y partidos po
liticos).

mente 900 mil toneladas. 
En los ultimos ahos se ha 
recurrido a la importation 
para cubrir la demanda, 
debido a las sequias e inun- 
daciones que afectaron al 
agro nacional. En el pre
sente aho, gracias a la su- 
peracion constante de los 

productores, al buen cli- 
ma y a la ampliation del 
area de cultivos; se calcula 
que produciremos un mi- 
1 on de toneladas metricas 
de arroz en cascara, con lo 
cual se satisface la deman
da del producto, y queda- 
ria un excedente de 100 
mil toneladas, que no es 
posible exportar porque 
nuestros costos de produc-' 
cion, son mas altos que los 
del mercado international.

Muchos de nosotros 
reaccionamos frente a este 
subito interes con escepti- 
cismo, vemos en ello una 
pose electoral y nada mas. 
Si bien esto puede ser cier- 
to, nos parece importante 
aprovechar el momento 
para hacer Hegar la voz del 
campo en este debate y pa
ra confrontar las. propues
tas de los partidos con 
nuestra realidad.

'll
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Roberto Garcia Vicepresidente 

de ih FASMA

Arroz S.A., que es del Es- 
tado y que tiene la exclu- 
sividad en la comercializa- 
cion), teniendo el campesi- 
no que transportar el arroz 

al molino que le indiquen 
para su procesamiento, pa- 
gando altos fletes por el 
transporte.

► '

i

En otro momento de la 
entrevista, don Julio Gar
cia anuncid las medidas de. 
lucba que adoptarian los 
campesinos del departa- 
mento de San Martin.

“Los campesinos agru- 
pados en la Federacion 
Agraria Selva Maestra, he- 
mos decretado la realiza- 
cion de un paro departa- 
mental indefinido, a partir 
del 10 de noviembre, exi- 
giendo la solucion inme- 
diata de los puntos ante- 
riormente mencionados, 
en este paro participaran 
las bases del Alto y Bajo 
Mayo, del Huallaga Cen
tral, de Moyobamba, Rio
ja y Yurimaguas.

Nosotros queremos que 
las autoridades, nuestros 
gobernantes nos compren- 
dan; que cuando los cam
pesinos luchamos no lo ha- 
cemos — como muchos

Luego de paralizar sus 
actividades durante 12 dias, 
que implied el bloqueo de 
la Carretera Marginal, des
de Juanjui hasta Rioja, 25 
mil campesinos del depar- 
tamento de San Martin, le- 
vantaron la huelga regional 
indefinida.

Las negociaciones entre 
los dirigentes de la FASMA, 
y el Ministro Hurtado Mi
ller, desembocaron en un 
acuerdo que no soluciona 
en su totalidad el proble- 
ma, pero que significa un 
paso importante en su su- 
peracidn: el precio del arroz 
ha sido fijado en 1,000 so
les por kilo en cascara, y se 
realizaran reajustes bimes- 
trales de los precios de este 
producto.

En la asamblea que de- 
cretd el levantamiento de 
la huelga departamental, 
los campesinos advirtieron 
que, en el caso que el Go- 
bierno no cumpla con me- 
jorar los precios de suspro- 
ductos, tomarar* nuevas y 
mas severas medfdas de lu- 
cha.

En el departamento de 
San Martin, por cada hec- 
tarea sembrada, se cose
chan 3,000 kilos de arroz 
en cascara, y los costos 
de produccidn son de 
2’638,500 soles por Ha. 
Este producto es compra- 
do por ECASA (Empresa 
Comercializadora del

ECASA descuenta al 
productor los costos del 
secado y el 10.4o/o del to
tal del arroz entregado, 
por humedad e impurezas7 
llegando a pagar ai campe- 
sino 1’996,722 soles por 
hectarea. Como se puede 
apreciar, existe una gran 
diferencia entre los costos 
de produccidn y el precio 
del arroz, que significa un 
deficit de 641,778 soles 
por hectarea en contra del 
productor. Se suma a estos 
problemas, la falta de pun- 
tualidad en los pages por 
parte de ECASA, llegando 
en la actualidad a adeudar 
a los productores, mas de 
85 mil millones de soles 
Esta situacibn provoca un 
circulo vicioso que desca- 
pitaliza a los productores; 
ECASA se demora en los 
pagos, y el campesino no

puede cancelar la deuda 
contrafda con el Banco 
Agrario, los intereses se in- 
crementan y finalmente el 
saldo en contra del pro
ductor es mayor.

piensam- por odio a las 
personas. Nosotros no 

'■'odiamos a nadie, nuestra 
lucha parte del amor a la 
justicia; y cuando salimos 

a las calles, a las carrete- 
ras, salimos a clamar justi
cia, salimos para pedir lo 
que realmente nos corres- 
ponde a nosotros y a nues
tros hijos, el pan de cada 
dia. No queremos que nos 
tomen por terroristas, agi- 
tadores, subversives; ni 
que nos contesten con la 
represion; si pedimos pan 
deben darnos pan y no ba- 
las, como suelen darnos 
siempre ”.

En la ciudad de Tarapo- 
to, capital del departamen
to de San Martin, conver- 
samos con don Julio Gar
cia, actual presidente del 
Comite de Productores de 
Arroz del Bajo Mayo, y se- 
cretario de disciplina de la 
Federacion Agraria Selva 
Maestra (FASMA), en 
compania de Roberto Gar
cia, vicepresidente de la 
FASMA. Ambos nos expli- 
caron detalladamente, los 
problemas que tienen que 
enfrentar los campesinos 
productores de arroz, y el 
pliego de reclamos presen- 
tado al Ministerio de Agri- 
cultura. Tambien detalla- 
ron las medidas de lucha 
que estan efectuando, una 
de ellas, la realizacion de 
un Paro departamental de 
campesinos de San Mar
tin, en el que participan 
mas de 25 mil campesinos, 
productores de arroz, 
maiz, sorgo y algodon, exi- 
giendo precios justos para 
sus productos.

ductor de arroz, comien- 
zan desde el momento en 
que solicita el prestamo al 
Banco Agrario. Este banco 
presta dinero para la cam- 
pana de manera fracciona- 

da, es decir, que lo entrega 
en 3 6 4 partidas a medida 
que avanza la campaha. 
Ademas cobra los intereses 
trimestralmente y adelan- 
tados, elevando de esta 
manera el in teres al 96o/o. 
Por otra parte, el banco no 
entrega puntualmente las 
partidas, provocando que 
los campesinos se vean 
obligados a comprar a cre- 
dito, los fertilizantes y pes- 
ticidas, produciendose un 
alza mayor en los costos 
de produccidn.

Cuando ya se tiene la 
partida asignada, los pe- 

quehos productores contra
tan las maquinarias del SE- 
NAMA (Servicio Nacional 
de Maquinaria Agricola), 
teniendo que esperar hasta 
un mes para trabajar en al- 
gunos casos. Luego de pro- 
ducir los almacigos, se rea- 
liza el trasplante, a menu- 
do no hay personal dispo- 
nible para este trabajo, y 
se ve obligada a trabajar la 
familia entera. Ocurre con 
frecuencia, que el banco 
no gira las partidas opor- 
tunas para la fertilizacion 
y el control de plagas, 
creando asi perjuicios a los 
productores.

COSTOS ALTOS 
Y PRECIOS BAJOS

EL PRECIO Y 

LOS INTERESES

Roberto Garcia, Vice
presidente de la FASMA 
declare:

“El pliego de reclamos 
que hemos presentado al. 
gobiemo ultimamente, 
consta de 22 puntos; pero 
estamos priorizando como 
problemas, mas graves, los 
bajos precios del arroz y 
del maiz, asi como tam

bien, la 'alta tasa de in te
res de los prestamos del 
Banco Agrario. Para pro- 
ducir un kilo de arroz te- 
nemos que gastar 1,048 so
les, porque el incremento 
de los precios de los insu- 
mos de enero a octubre, 
ha subido en un 93o/o, 
y el arroz en este lapse 
ha subido solo en un 
40.5o/o, esto hace ver 
claramente el gran dese- 
quilibrio que existe en la 
politica de precios, los 
precios que nos pagan no 
estan de acuerdo a la in- 
flacion.

Otro problema es el in- 
teres que cobra el Banco 
Agrario; el credito tiene 
actualmente una tasa no
minal de 62°/o, pero co
mo cobra los intereses por 
adelantado y los capitaliza 
trimestralmente, el interes 
se eleva al 96o/o, que es 
casi igual interes comer- 
cial, de esta manera nos 
afectan a los productores; 
ademas ECASA retiene in- 
debidamente los pagos 2 6 
3 meses, y no paga intere
ses por la demora.

Hasta ahora no ha habi- 
do respuesta satisfactorias 
para el campesinado, por' 
parte del Banco Agrario, 
ECASA y el Ministerio de 
Agricultura; por ese moti- 
vo hemos decretado un pa
ro departamental indefini- 

. do. Exigimos que nos pa- 
guen 1,250 soles por kilo 
de arroz en cascara, por
que el pago actual de. 759 
soles no cubre los costos 
de produccidn; tambien 
exigimos que el gobiemo 
provea de los recursos ne- 
cesarios a ECASA, para 
que ella pueda cumplir con 
los pagos que nos tienen 
atrasados; ademas exigi

mos el respeto a las orga- 
nizaciones campesinas, tai 
es el caso de la CNA y las

TV .

Don Julio Garcia prestdenlfF 
del Comite de Productores de 
Arroz del Bajo Mayo. 

federaciones y ligas agra- 
rias, que el gobiemo quie- 
re ilegalizar”.

PARO 
DEPARTAMENTAL ’
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Don _ 
del Comite de Productores de

Arroz S.A., que es del Es- 
tado y que tiene la exclu- 
sividad en la comercializa- 
cion), teniendo el campesi- 
no que transportar el arroz 

al molino que le indiquen 
para su procesamiento, pa- 
gando altos fletes por el 
transporte.

En otro momento de la 
entrevista, don Julio Gar
cia anuncid las medidas de. 
lucba que adoptarian los 
campesinos del departa- 
mento de San Martin.

“Los campesinos agru- 
pados en la Federacion 
Agraria Selva Maestra, he- 
mos decretado la realiza- 
cion de un paro departa- 
mental indefinido, a partir 
del 10 de noviembre, exi- 
giendo la solucion inme- 
diata de los puntos ante- 
riormente mencionados, 
en este paro participaran 
las bases del Alto y Bajo 
Mayo, del Huallaga Cen
tral, de Moyobamba, Rio
ja y Yurimaguas.

Nosotros queremos que 
las autoridades, nuestros 
gobernantes nos compren- 
dan; que cuando los cam
pesinos luchamos no lo ha- 
cemos —como muchos

En el departamento de 
San Martin, por cada hec- 
tarea sembrada, se cose
chan 3,000 kilos de arroz 
en cascara, y los costos 
de produccion son de 
2’638,500 soles por Ha. 
Este producto es compra- 
do por ECASA (Empresa 
Comercializadora del

ECASA descuenta al 
productor los costos del 
secado y el 10.4o/o del to
tal del arroz entregado, 
por humedad e impurezas7 
llegando a pagar ai campe- 
sino 1’996,722 soles por 
hectarea. Como se puede 
apreciar, existe una gran 
diferencia entre los costos 
de produccion y el precio 
del arroz, que significa un 
deficit de 641,778 soles 
por hectarea en contra del 
productor. Se suma a estos 
problemas, la falta de pun- 
tualidad en los pages por 
parte de ECASA, llegando 
en la actualidad a adeudar 
a los productores, mas de 
85 mil millones de soles 
Esta situacion provoca un 
circulo vicioso que desca- 
pitaliza a los productores; 
ECASA se demora en los 
pages, y el campesino no

puede cancelar la deuda 
contrafda con el Banco 
Agrario, los intereses se in- 
crementan y finalmente el 
saldo en contra del pro
ductor es mayor.

piensam— por odio a las 
personas. Nosotros no 

'■'odiamos a nadie, nuestra 
lucha parte del amor a la 
justicia; y cuando salimos 

a las calles, a las carrete- 
ras, salimos a clamar justi
cia, salimos para pedir lo 
que realmente nos corres- 
ponde a nosotros y a nues
tros hijos, el pan de cada 
dia. No queremos que nos 
tomen por terroristas, agi- 
tadores, subversives; ni 
que nos contesten con la 
represion; si pedimos pan 
deben darnos pan y no ba- 
las, como suelen darnos 
siempre”.

Luego de paralizar sus 
actividades durante 12 dias, 
que implied el bloqueo de 
la Carretera Marginal, des
de Juanjui hasta Rioja, 25 
mil campesinos del depar
tamento de San Martin, le- 
vantaron la huelga regional 
indefinida.

Las negociaciones entre 
los dirigentes de la FASMA, 
y el Ministro Hurtado Mi
ller, desembocaron en un 
acuerdo que no soluciona 
en su totalidad el proble- 
ma, pero que significa un 
paso importante en su su- 
peracion: el precio del arroz 
ha sido fijado en 1,000 so
les por kilo en cascara, y se 
realizaran reajustes bimes- 
trales de los precios de este 
producto.

En la asamblea que de- 
creto el levantamiento de 
la huelga departamental, 
los campesinos advirtieron 
que, en el caso que el Go- 
bierno no cumpla con me- 
jorar los precios de suspro- 
ductos, tomarar* nuevas y 
mas severas medfdas de lu
cha.

En la ciudad de Tarapo- 
to, capital del departamen
to de San Martin, conver- 
samos con don Julio Gar
cia, actual presidente del 
Comite de Productores de 
Arroz del Bajo Mayo, y se- 
cretario de disciplina de la 
Federacion Agraria Selva 
Maestra (FASMA), en 
compania de Roberto Gar
cia, vicepresidente de la 
FASMA. Ambos nos expli- 
caron detalladamente, los 
problemas que tienen que 
enfrentar los campesinos 
productores de arroz, y el 
pliego de reclamos presen- 
tado al Ministerio de Agri- 
cultura. Tambien detalla- 
ron las medidas de lucha 
que estan efectuando, una 
de ellas, la realizacion de 
un Paro departamental de 
campesinos de San Mar
tin, en el que participan 
mas de 25 mil campesinos, 
productores de arroz, 
maiz, sorgo y algodon, exi- 
giendo precios justos para 
sus productos.

ductor de arroz, comien- 
zan desde el momento en 
que solicita el prestamo al 
Banco Agrario. Este banco 
presta dinero para la cam
paha de manera fracciona- 

da, es decir, que lo entrega 
en 3 6 4 partidas a medida 
que avanza la campaha. 
Ademas cobra los intereses 
trimestralmente y adelan- 
tados, elevando de esta 
manera el interes al 96o/o. 
Por otra parte, el banco no 
entrega puntualmente las 
partidas, provocando que 
los campesinos se vean 
obligados a comprar a cre- 
dito, los fertilizantes y pes- 
ticidas, produciendose un 
alza mayor en los costos 
de produccion.

Cuando ya se tiene la 
partida asignada, los pe- 

quehos productores contra
tan las maquinarias del SE- 
NAMA (Servicio Nacional 
de Maquinaria Agricola), 
teniendo que esperar hasta 
un mes para trabajar en al- 
gunos casos. Luego de pro- 
ducir los almacigos, se rea- 
liza el trasplante, a menu- 
do no hay personal dispo- 
nible para este trabajo, y 
se ve obligada a trabajar la 
famili’a entera. Ocurre con 
frecuencia, que el banco 
HG gira las partidas opor- 
tunas para la fertilizacion 
y el control de plagas, 
creando asi perjuicios a los 
productores.

COSTOS ALTOS 
Y PRECIOS BAJOS

EL PRECIO Y 

LOS INTERESES

Roberto Garcia, Vice
presidente de la FASMA 
declare:

“El pliego de reclamos 
que hemos presentado al. 
gobiemo ultimamente, 
consta de 22 puntos; pero 
estamos priorizando como 
problemas, mas graves, los 
bajos precios del arroz y 
del maiz, asi como tam

bien, la 'alta tasa de inte
res de los prestamos del 
Banco Agrario. Para pro- 
ducir un kilo de arroz te- 
nemos que gastar 1,048 so
les, porque el incremento 
de los precios de los insu- 
mos de enero a octubre, 
ha subido en un 93o/o, 
y el arroz en este lapso 
ha subido solo en un 
40.5o/o, esto hace ver 
claramente el gran dese- 
quilibrio que existe en la 
politica de precios, los 
precios que nos pagan no 
estan de acuerdo a la in
flation.

Otro problema es el in
teres que cobra el Banco 
Agrario; el credito tiene 
actualmente una tasa no
minal de 62°/o, pero co
mo cobra los intereses por 
adelantado y los capitaliza 
trimestralmente, el interes 
se eleva al 96o/o, que es 
casi igual interes comer- 
cial, de esta manera nos 
afectan a los productores; 
ademas ECASA retiene in- 
debidamente los pagos 2 6 
3 meses, y no paga intere
ses por la demora.

Hasta ahora no ha habi- 
do respuesta satisfactorias 
para el campesinado, por' 
parte del Banco Agrario, 
ECASA y el Ministerio de 
Agriculture; por ese moti- 
vo hemos decretado un pa
ro departamental indefini- 

. do. Exigimos que nos pa- 
guen 1,250 soles por kilo 
de arroz en cascara, por
que el pago actual de. 759 
soles no cubre los costos 
de produccion; tambien 
exigimos que el gobiemo 
provea de los recursos ne- 
cesarios a ECASA, para 
que ella pueda cumplir con 
los pagos que nos tienen 
atrasados; ademas exigi

mos el respeto a las orga- 
nizaciones campesinas, tai 
es el caso de la CNA y las
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EVARISTO QUISPE: Siete ligas agrarias. 
De las siete tenemos en actividad cinco 
y dos ligas inactivas, que son Parinacochas 
y Basileo Auqui de Cangallo.

A: ^Podria explicamos cual es la acti
vidad en estos ultimos meses de la Fede- 
racion Agraria de Ayacucho, como estan 
organizandose para reactivar la Federa-

Evaristo Quispc, 

presidente de 

la Federacion

A: iQue nos podrfa decir de las accio- 
nes de Sendero Luminoso en estos ulti
mos meses y de la actuacion de las rondas 
antisubversivas que mencionan los periodi- 
cos?

En cada comunidad, en el ambito del 
Dpto. de Ayacucho, por ejemplp mas con- 
cretamente donde la situacion estaba el 
ano pasado sumamente grave pero ahora 
parece que han tornado conciencia los 
campesinos y que nuevamente quieren 
elegir sus autoridades comunales y edili- 
cias tambien.

ANDENES: ^Cuantas ligas forman parte 
de la Federacion de Ayacucho?

E.Q.: Son montoneros, no son rondas. 
Pero esos montoneros no son, digamos.

cion?

E.Q.: Bueno, las tareas de la Fed. 
Agraria de acuerdo a su plan de trabajo, 
tiene muchas, pero las mas importantes, 
me parece que tenemos las convenciones 
de las Ligas Agrarias que estan programa- 
das. El 14, 15 y 16 de diciembre sera la 
Convencion de la Liga de Huamanga y, 
sucesivamente de las otras Ligas. Debe 
hacerse esa Convencion aunque con mi- 

' nima participacion pero debe hacerse a 
como de lugar, ahora esa es la tarea prin
cipal de nosotros. Y el proximo ano posi-

blemente en Junio o en Julio sera la Con
vencion Departamental. De otro lado esta 
la eleccion de autoridades en las comuni- 
dades campesinas que estaban arrincona- 
das pero ahora con mas animo parece que 
quieren elegir nuevamente a sus autorida
des comunales.

el pensamierrto, la inspfracion de los co- 
muneros, sino que son obligados a levan- 
tarse. Los comuneros notables, segun ma- 
nifestaron algunos comuneros han denun- 
ciado a la Federacion Agraria de que son 
obligados ellos, los llevan a un destaca- 
mento, los entrenan, entonces ellos son 
los que mueven a una comunidad, lo di- 
rigen bajo amenazas, entonces esos co
muneros digamos, salen unos 100, 200 se 
levantan pueblos enteros en busca de los 
senderistas, pero hay alguien que los ha 
empujado a eso. Entonces ellos aunque 
con resentimiento que no estan de acuer
do tienen que caminar dfa tras dia porque 
pierden tiempo y ademas dejan abando- 
nados sus quehaceres agricolas, su hogar, 
en fin, entonces eso no es digamos, por
que los campesinos mismos quieren sino 
que alguien les esta obligando, entonces 
esos comuneros han cometido gravisi- 
mos errores en arrancar a las comunida- 
des, en quemar casas, en matar gentes, 
abuses, entonces practicamente ya no so- 
lamente el problema esta con Sendero, 
tambien esta con el levantamiento de los 
comuneros, pero no como digo ellos no 
concientemente, lbs levantan. . . Entonces 
ese es un grave problema para nosotros, 
fuera de Sendero, fuera de los policias 
entonces ahi hay otro problema mas gra
ve en cuanto a eso.

os medios de comunicacion recogen todos los dias noticias sobre la dramdtica si
tuacion que vice el campesinado ayacuchano agobiado de un lado por la miseria 

t y el desamparo gubernamental y de otro lado por las acciones de Sendero Lumi
noso y la represion militar y policial. Pero pocas veces tenemos ocasion de enterarnos 
de las acciones que realizan las organizaciones campesinas de la region para enfrentar es
ta situacion y buscar ung. salida que termine con el bano de sangre en Ayacucho. Por eso 
nos parece importante transmitir a traces de las pdginas de ANDENES las opiniones de 
un dirigente campesino de la region abocado a la revitalization gremial, comprendien- 
do que la participacion campesina en la busqueda de soluciones es un aspecto clave en 
ese camino.

La Federation Agraria Departamental de Ayacucho fue constituida en 1975 y el 
gobierno militar le entrego la Casa del Campesino, complejo situado en Tambo, que 
comprendia un auditorio, comedor, alojamiento y oficinas. En 1980 les fue despoja- 
da dicha casa entregdndola al gobierno actual para el funcionamiento de diversas ofi
cinas publicas. Una bandera central de lucha de la Federation es lograr la recuperation 

de dicha casa para a partir de aliipoder desarrollar una serie de actividades que permitan 
la reactivation gremial y asimismo implementor algunos servicios en pro del campesinado 
ayacuchano y de los cientos de ninos huerfanos a raiz de la situation de violencia que vi- 
ve la region.

A pesar de diversas gestiones y promesas hasta ahora no logran su objetivo. A conti
nuation presentamos las declaraciones de Evaristo Quispe, presidente de la FADA.

E.Q.: Las acciones de Sendero tam
bien nosotros no calificamos positivas 
porque ha tenido gravisimos errores con
tra las demas comunidades campesinas, 
donde han dejado destrozos. Por ejemplo, 
mi base es una Cooperativa Agraria de 
Produccion donde hemos tenido, gana- 
do mejorado y lo han hecho desaparecer 
toda la cooperativa, todas sus instalacio- 
nes, todo y tanto en otras cooperativas 
vecinas.

A: ^Simplemente por ser cooperati
vas?

E.Q.: Asi, es, por ser cooperativa y 
ellos piensan de que van a organizar de 
otra manera. Entonces ellos son los que 
practicamente han hecho desaparecer casi 
todas las cooperativas agrarias.

A.: iQue nos podria informar sobre 
las gestiones que esta realizando la Fede
racion para la recuperacion de la Casa 
Campesina?

E.Q.: Si, eso de la casa del campesino 
desde que asumi como presidente de la 

Federacion Agraria, no estoy dejando, 
estoy detras detras de esta situacion con 
la finalidad de recuperar. El general Hua- 
man nos iba a entregar pero fatalmente 
el ha tenido un error tambien de que pri- 
mero nos han sacado del pequeno cuarto 
que ocupabamos en la casa y han venido 
sus soldados y nos han sacado, entonces 
yo vine aca y converse con algunas perso
nas, sobre esto. Vine en esa fecha a la 
Asamblea Nacional de Nazca y el general 
Huaman a su regreso, estaba buscandonos 
para entregar, pero como otra persona es
taba encargada en mi reemplazo, no ha 
dado cara en vista de que pensaba que era 
para otra cosa que nos estaba buscando. 

Al final nomas la sacaron, quedo en nada, 
Ahora he conversado con el Director Re
gional de Agricultura, planteando este 
problema de que hay una necesidad de 
que la Casa del Campesino nos la devuel- 
va y como Director y como Ayacuchano 
el tenia esa moral ese derecho de entre- 
gamos. Entonces el dijo de que bueno no 
depende de mi sino depende del Minis- 
terio, si el me lo ordena aunque sea ma- 
hana te entrego la casa, para nosotros 
no es problema, nosotros no estamos ocu- 
pando dijo, la Casa Campesina esta ocu- 
pando ahorita Cooperacion popular, mayor 
parte y esta ocupando ECASA y esta ocu-

A: (,Y sobre la accion de Sendero que 
nos podria decir, cual es la posicion de la 
Federacion?
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EVARISTO QUISPE: Siete ligas agrarias. 
De las siete tenemos en actividad cinco 
y dos ligas inactivas, que son Parinacochas 

y Basileo Auqui de Cangallo.

A: ^Podria explicamos cual es la acti
vidad en estos ultimos meses de la Fede- 
racion Agraria de Ayacucho, como estan 
organizandose para reactivar la Federa-

Evoristo Quispe, 

presidente de 

la Federation

En cada comunidad, en el ambito del 
Dpto. de Ayacucho, por ejemplp mas con- 
cretamente donde la situacion estaba el 
ano pasado sumamente grave pero ahora 
parece que han tornado conciencia los 
campesinos y que nuevamente quieren 
elegir sus autoridades comunales y edili- 
cias tambien.

os medios de comunicacion recogen todos los dias noticias sobre la dramdtica si
tuacion que vive el campesinado ayacuchano agobiado de un lado por la miseria 

t y el desamparo gubernamental y de otro lado por las acciones de Sendero Lumi
noso y la represion militar y policial. Pero pocas veces tenemos ocasion de enterarnos 
de las acciones que realizan las organizaciones campesinos de la region para enfrentar es- 
ta situacion y buscar un(i salida que termine con el bano de sangre en Ayacucho. Por eso 

nos parece importante transmitir a traces de las pdginas de ANDENES las opiniones de 
un dirigente campesino de la region abocado a la revitalization gremial, comprendien- 
do que la participacion campesina en la busqueda de soluciones es un aspecto clave en 
ese camino.

La Federation Agraria Departamental de Ayacucho fue constituida en 1975 y el 
gobierno militar le entrego la Casa del Campesino, complejo situado en Tambo, que 
comprendia un auditorio, comedor, alojamiento y oficinas. En 1980 les fue despoja- 
da dicha casa entregdndola ql gobierno actual para el funcionamiento de diversas ofi
cinas publicas. Una bandera central de lucha de la Federation es lograr la recuperation 

de dicha casa para a partir de aliipoder desarrollar una serie de actividades que permitan 
la reactivation gremial y asimismo implementor algunos servicios en pro del campesinado 
ayacuchano y de los cientos de nihos huerfanos a raiz de la situation de violencia que vi
ve la region.

A pesar de diversas gestiones y promesas hasta ahora no logran su objetivo. A conti
nuation presentamos las declaraciones de Evaristo Quispe, presidente de la FADA.

ANDENES: ^Cuantas ligas forman parte 
de la Federacion de Ayacucho?

E.Q.: Son montoneros, no son rondas. 
Pero esos montoneros no son, digamos.

cion?

E.Q.: Bueno, las tareas de la Fed. 
Agraria de acuerdo a su plan de trabajo, 
tiene muchas, pero las mas importantes, 
me parece que tenemos las convenciones 
de las Ligas Agrarias que estan programa- 
das. El 14, 15 y 16 de diciembre sera la 
Convencion de la Liga de Huamanga y, 
sucesivamente de las otras Ligas. Debe 
hacerse esa Convencion aunque con mi- 

' nima participacion pero debe hacerse a 
como de lugar, ahora esa es la tarea prin
cipal de nosotros. Y el proximo ano posi-

blemente en Junio o en Julio sera la Con- 
vencion Departamental. De otro lado esta 
la election de autoridades en las comuni- 
dades campesinas que estaban arrincona- 
das pero ahora con mas animo parece que 
quieren elegir nuevamente a sus autorida
des comunales.

A: iQue nos podria decir de las accio
nes de Sendero Luminoso en estos ulti
mos meses y de la actuation de las rondas 
antisubversivas que mencionan los periodi- 

cos?

E.Q.: Las acciones de Sendero tam
bien nosotros no calificamos positivas 
porque ha tenido gravisimos errores con
tra las demas comunidades campesinas, 
donde han dejado destrozos. Por ejemplo, 
mi base es una Cooperativa Agraria de 
Produccion donde hemos tenido, gana- 
do mejorado y lo han hecho desaparecer 
toda la cooperativa, todas sus instalacio- 
nes, todo y tanto en otras cooperativas 
vecinas.

A: ^Simplemente por ser cooperati
vas?

E.Q.: Asi, es, por ser cooperativa y 
ellos piensan de que van a organizar de 
otra manera. Entonces ellos son los que 
practicamente han hecho desaparecer casi 
todas las cooperativas agrarias.

A.: iQue nos podria informar sobre 
las gestiones que esta realizando la Fede
ration para la recuperation de la Casa 
Campesina?

E.Q.: Si, eso de la casa del campesino 
desde que asumf como presidente de la 

Federacion Agraria, no estoy dejando, 
estoy detras detras de esta situacion con 
la finalidad de recuperar. El general Hua- 
man nos iba a entregar pero fatalmente 
el ha tenido un error tambien de que pri- 
mero nos han sacado del pequeho cuarto 
que ocupabamos en la casa y han venido 
sus soldados y nos han sacado, entonces 
yo vine aca y converse con algunas perso
nas, sobre esto. Vine en esa fecha a la 
Asamblea Nacional de Nazca y el general 
Huaman a su regreso, estaba buscandonos 
para entregar, pero como otra persona es
taba encargada en mi reemplazo, no ha 
dado cara en vista de que pensaba que era 
para otra cosa que nos estaba buscando. 

Al final nomas la sacaron, quedo en nada, 
Ahora he conversado con el Director Re
gional de Agricultura, planteando este 
problema de que hay una necesidad de 
que la Casa del Campesino nos la devuel- 
va y como Director y como Ayacuchano 
el tenia esa moral ese derecho de entre- 
gamos. Entonces el dijo de que bueno no 
depende de mi sino depende del Minis- 
terio, si el me lo ordena aunque sea ma- 
hana te entrego la casa, para nosotros 
no es problema, nosotros no estamos ocu- 
pando dijo, la Casa Campesina esta ocu- 
pando ahorita Cooperacion popular, mayor 
parte y esta ocupando ECASA y esta ocu-

el pensamiento, la inspiration de los co- 
muneros, sino que son obligados a levan- 
tarse. Los comuneros notables, segun ma- 
nifestaron algunos comuneros han denup- 
ciado a la Federacion Agraria de que son 
obligados ellos, los llevan a un destaca- 
mento, los entrenan, entonces ellos son 
los que mueven a una comunidad, lo di- 
rigen bajo amenazas, entonces esos co
muneros digamos, salen unos 100, 200 se 
levantan pueblos enteros en busca de los 
senderistas, pero hay alguien que los ha 
empujado a eso. Entonces ellos aunque 
con resentimiento que no estan de acuer
do tienen que caminar dia tras dia porque 
pierden tiempo y ademas dejan abando- 
nados sus quehaceres agricolas, su hogar, 
en fin, entonces eso no es digamos, por
que los campesinos mismos quieren sino 
que alguien les esta obligando, entonces 
esos comuneros han cometido gravisi
mos errores en arrancar a las comunida

des, en quemar casas, en matar gentes, 
abuses, entonces practicamente ya no so- 
lamente el problema esta con Sendero, 
tambien esta con el levantamiento de los 
comuneros, pero no como digo ellos no 
concientemente, Ids levantan. . . Entonces 
ese es un grave problema para nosotros, 

fuera de Sendero, fuera de los policias 
entonces ahi hay otro problema mas gra
ve en cuanto a eso.

A: sobre la accion de Sendero que
nos podria decir, cual es la position de la 
Federation?

Sk A
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Noticias
Nacionales

Con los recursos de la 
linea agraria del BCR, el

Este documento denuncia 
tambien que el incremento 
de los intereses esta dirigi- 
do contra los pequenos y 
medianos agricultores, es- 
pecfficamente contra los

Banco Agrario otorga los 
llamados creditos de cam- 
pana o sostenimiento des- 
tinados fundamentalmente 
a financiar la produccibn 
anual de alimentos e insu- 
mos para la industria. Este 
tipo de prestamos consti- 
tuye aproximadamente el 
98°/o de las colocaciones 
del B.A. y el 80°/o del 
monto total prestado.

En lo que se refiere a 
las consecuencias negativas 
de esta medida, un infor- 
me del Banco Agrario se
nala:

ULTIMA HORA...

El dia 26 de noviembre en una en- 
trevista del Presidente de la FADA. Evaris- 
to Quispe y en presencia de miembros de 
la Comision Episcopal de Accion Social el 
Director General de Reforma Agraria Ing. 
Orlando Medina, en representacion del 
Ministro de Agricultura; ofrecio dar inme- 
diatamente la orden al Ministerio de Agri
cultura en Ayacucho para que se proceda 
a la devolucion de la CASA DEL CAMPE- 
SINO actualmente en manos del Ministe
rio de Agricultura.

Esperamos que en el mes de Di- 
ciembre se implemente esta importante 
medida, para los campesinos de Ayacucho.

E.Q.: Bueno se ha pensado atender 
a los hermanos comuneros que vienen 
como antes lo hacfamos, que se alojen 
porque vienen a gestionar diferentes ta- 
reas en bien de su comunidad y no tie- 
nen donde alojarse, entonces queremos 
servir nuevamente para eso, y otro es 
que tambien queremos atender a los ni
nes huerfanos del campo que en estos 
mementos padecen en toda la region y 
en tercer lugar queremos abrir una tien- 
da de insumos, abonos, herramientas y 
comercializar los prbductos mas tradicio- 
nales por ejemplo la cochinilla que es ren
table y que nosotros y nadie no se bene- 
ficia en eso, y otros productos que son 
de la selva por ejemplo el barbasco, la 
tara, son pues recursos valiosos para no
sotros pero no se benefician en nada los 
campesinos, sino que los intermediarios 
son los que se aprovechan de esto.

A.: Para terminar .-.que gestiones han 
estado haciendo aca en Lima y que 11a- 
mado haria ud. a la solidaridad de otros 
sectores para colaborar con el campesi- 
nado de Ayacucho?

E.Q.: En realidad, la Federacion Agra
ria desde 1980 ha tenido un problema 
gravisimo, tanto que dentro de las filas 
de nuestra organizacion han muerto 7

1 Banco Central de 
Reserva dispuso los 
primeros dias de no

viembre el alza de los inte
reses del credito bancario 
promocional. El sector mas 
golpeado por esta alza es 
sin duda el agrario, pero 
han sido afectados tam
bien el sector industrial, 
pesquero, artesanal, mine- 
ro y de construccibn.

La tasa de interes de 
los prestamos que otor
ga el BCR al Banco Agra

rio ha sido elevada en nue- 

ve puntos. Esto trae como 

resultado, que los agricul
tores que perciban credi
tos del Banco Agrario ten- 
dran que pagar una tasa 
del 71.22°/o frente al 

57.35o/o anterior.

El impacto de esta me
dida para el sector agrario 
es muy grave, ya que sin 
duda los agricultores ten- 
dran que disminuir el mon
to de sus prestamos y por 
lo tanto jaodran sembrar 
men ores areas y produci- 
ran menos. Esto aleja pues 
las posibilidades de una 
reaqtivacibn del sector.

pando Oficina National de Apoyo Ali- 
mentario, esta ocupando subdireccibn de 
forestacion y fauna, entonces esta reparti- 
da en las oficinas publicas entonces lo que 
estamos esperando es que nos devuelvan.

“. . . el gran impacto que 
tendra el alza decretada 

por el BCR en la produc
cibn de alimentos de pri- 
mera necesidad y en la 
economia general de am- 
plias zonas de la costa, 

sierra, y selva, en donde 
la mayoria de los agricul
tores no esta en condicio- 
nes de asumir el mayor 
costo del dinero”.

dirigentes nuestros, tanto en las ligas 
agrarias tanto, dirigentes de la Federa- 
cibn Agraria, entonces en vista de eso, 
pocos que quedabamos; ^que hacemos? 
porque no tenemos ningun apoyo de nues
tra maxima organization de nadies, en
tonces como vamos a quedarnos porque 
somos padres de familia y estamos arrin- 
conados tanto por la represion tanto por 
la action subversiva, entonces solamente 
nos quedaba el camino de replegarnos 
o mantener nuestra Federation a como 
de lugar.

Entonces hemos acordado de mante
ner como de lugar, porque si nosotros 
corremos entonces quien nos habla por 
nosotros, quien nos dice algo por los 
campesinos en estos momentos que es- 
tan matando? ^Quien va a ser el culpa
ble si nosotros dejamos y nos vamos?. 
Entonces con la colaboracion de algu- 
nas instituciones hemos realizado un 
curso-taller aca para los dirigentes, de 
ahi sacamos cosas positivas para la Fede
ration. Estas mismas instituciones nos han 
dado su colaboracion en las gestiones pa
ra la recuperacibn de la Casa del Campe- 
sino. Tambien nos han dado la idea de 
la impresibn de bonos de solidaridad pa
ra poder realizar la implementation de la 
casa y pagar un personal minimo de apo
yo. Estos bonos se van a vender a institu
ciones, embajadas, pero tambien en los 
pueblos marginales, asociaciones ayacu- 
chanas en Lima, etc.

En una ultima reunion ha surgido 
otra idea a pedir a la Iglesia de Lima que 
nos ayude a traves de las plrroquias, 
a recolectar ayuda en juguetes y ropas pa
ra los ninos y tantas personas necesitadas 
en nuestras comunidades, con motive 
de la Navidad.

A.: iQue proyectos tienen para la 
utilizacibn de la Casa?

que hacen su trabajo en las 
zonas mas pobres del pais 
(Puno, Moguegua, Cuzco, 
Huancavelica, Junin, Pas
co). “Esto es asi — conclu- 
ye: porque los prestamos 

ordinarios de sostenimien
to o sea los destinados a 
financiar cultivos no ali- 
menticios en la costa, sie
rra y selva, (N.R.: cana 
de azucar, cafe, te, algo- 
dbn) por mas de 20 mi- 
llones y los creditos para 
la jaroduccibn de arroz, 
maiz amarillo duro y sor
go para aves, engorde de 
ganado y otros, seguiran 
estando a la tasa del 60°/o, 
puesto que dicha tasa es 
mantenida por la directi- 
va del BCR”.

Esta medida ha mere- 
cido el rechazo unanime 
de los principales gremios 
del pais que han hecho un 
Uamado al gobiemo y al 
Banco Central para su rec- 
tificacibn. Sin embargo 
hasta ah ora no son escu- 
chados.

J
■ .’J
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ULTIMA HORA.'. .

Xoticias
Rationales

Con los recursos de la 
linea agraria del BCR, el

Este documento denuncia 
tambien que el incremento 
de los intereses esta dirigi- 
do contra los pequenos y 
medianos agricultores, es- 
peci'ficamente contra los

Banco Agrario otorga los 
llamados creditos de cam- 
pana o sostenimiento des- 
tinados fundamentalmente 
a financiar la produccidn 
anual de alimentos e insu- 
mos para la industria. Este 
tipo de prestamos consti- 
tuye aproximadamente el 
98°/o de las colocaciones 
del B.A. y el 80°/o del 
monto total prestado.

ULTIMA HORA.’. .

El dia 26 de noviembre en una en- 
trevista del Presidente de la FADA. Evaris- 
to Quispe y en presencia de miembros de 
la Comision Episcopal de Accion Social el 
Director General de Reforma Agraria Ing. 
Orlando Medina, en representacion del 
Ministro de Agricultura; ofrecio dar inme- 
diatamente la orden al Ministerio de Agri
cultura en Ayacucho para que se proceda 
a la devolucion de la CASA DEL CAMPE- 
SINO actualmente en manos del Ministe
rio de Agricultura.

Esperamos que en el mes de Di- 
ciembre se implemente esta importante 
medida, para los campesinosde Ayacucho.

En lo que se refiere a 
las consecuencias negativas 
de esta medida, un infor
me del Banco Agrario se
nala:

“. . . el gran impacto que 
tendra el alza decretada 

por el BCR en la produc- 
cion de alimentos de pri- 
mera necesidad y en la 
economia general de am- 
plias zonas de la costa, 

sierra, y selva, en donde 
la mayoria de los agricul
tores no esta en condicio- 
nes de asumir el mayor 
costo del dinero”.

E.Q.: Bueno se ha pensado atender 
a los hermanos comuneros que vienen 
como antes lo hacfamos, que se alojen 
porque vienen a gestionar diferentes ta- 
reas en bien de su comunidad y no tie- 
nen donde alojarse, entonces queremos 
servir nuevamente para eso, y otro es 
que tambien queremos atender a los ni
nes huerfanos del campo que en estos 
momentos padecen en toda la region y 
en tercer lugar queremos abrir una tien- 
da de insumos, abonos, herramientas y 
comercializar los prdductos mas tradicio- 
nales por ejemplo la cochinilla que es ren
table y que nosotros y nadie no se bene- 
ficia en eso, y otros productos que son 
de la selva por ejemplo el barbasco, la 
tara, son pues recursos valiosos para no
sotros pero no se benefician en nada los 
campesinos, sino que los intermediarios1 
son los que se aprovechan de esto.

A.: Para terminar ^que gestiones han 
estado haciendo aca en Lima y que 11a- 
mado harfa ud. a la solidaridad de otros 
sectores para colaborar con el campesi- 
nado de Ayacucho?

E.Q.: En realidad, la Federacion Agra
ria desde 1980 ha tenido un problema 
gravisimo, tanto que dentro de las filas 
de nuestra organizacion han muerto 7

1 Banco Central de 
Reserva dispuso los 
primeros dias de no

viembre el alza de los inte
reses del credito bancario 
promocional. El sector mas 
golpeado por esta alza es 
sin duda el agrario, pero 
han sido afectados tam
bien el sector industrial, 
pesquero, artesanal, mine- 
ro y de construccion.

La tasa de interes de 
los prestamos que otor
ga el BCR al Banco Agra

rio ha sido elevada en nue- 

ve puntos. Esto trae como 

resultado, que los agricul
tores que perciban credi
tos del Banco Agrario ten- 
dran que pagar una tasa 
del 71.22°/o frente al 

57.35o/o anterior.

El impacto de esta me
dida para el sector agrario 
es muy grave, ya que sin 
duda los agricultores ten- 
dran que disminuir el mon
to de sus prestamos y por 
lo tanto podran sembrar 
men ores areas y produci- 
ran menos. Esto aleja pues 
las posibilidades de una 
reaqtivacion del sector.

pando Oficina Nacional de Apoyo Ali- 
mentario, esta ocupando subdireccion de 
forestacion y fauna; entonces esta reparti- 
da en las oficinas publicas entonces lo que 
estamos esperando es que nos devuelvan.

dirigentes nuestros, tanto en las ligas 
agrarias tanto, dirigentes de la Federa
cion Agraria, entonces en vista de eso, 
pocos que quedabamos, ique hacemos? 
porque no tenemos ningun apoyo de nues
tra maxima organizacion de nadies, en
tonces como vamos a quedarnos porque 
somos padres de familia y estamos arrin- 
conados tanto por la represion tanto por 
la accion subversiva, entonces solamente 
nos quedaba el camino de replegarnos 
o mantener nuestra Federacion a como 
de lugar.

Entonces hemos acordado de mante
ner como de lugar, porque si nosotros 
corremos entonces quien nos habla por 
nosotros, quien nos dice algo por los 
campesinos en estos momentos que es- 
tan matando? ^Quien va a ser el culpa
ble si nosotros dejamos y nos vamos?. 
Entonces con la colaboracion de algu- 
nas instituciones hemos realizado un 
curso-taller aca para los dirigentes, de 
ahf sacamos cosas positivas para la Fede
racion. Estas mismas instituciones nos han 
dado su colaboracion en las gestiones pa
ra la recuperacion de la Casa del Campe- 
sino. Tambien nos han dado la idea de 
la impresion de bonos de solidaridad pa
ra poder realizar la implementacion de la 
casa y pagar un personal minimo de apo
yo. Estos bonos se van a vender a institu
ciones, embajadas, pero tambien en los 
pueblos marginales, asociaciones ayacu- 
chanas en Lima, etc.

En una ultima reunion ha surgido 
otra ?dea a pedir a la Iglesia de Lima que 
nos ayude a traves de las parroquias, 
a recolectar ayuda en juguetes y ropas pa
ra los ninos y tantas personas necesitadas 
en nuestras comunidades, con motive 
de la Navidad.

A.: iQue proyectos tienen para la 
utilizacion de la Casa?

que hacen su trabajo en las 
zonas mas pobres del pais 
(Puno, Moguegua, Cuzco, 
Huancavelica, Junin, Pas
co). “Esto es asi — conclu- 
ye: porque los prestamos 

ordinaries de sostenimien
to o sea los destinados a 
financiar cultivos no ali- 
menticios en la costa, sie
rra y selva, (N.R.: cana 
de azucar, cafe, te, algo- 
don) por mas de 20 mi- 
llones y los creditos para 
la produccidn de arroz, 
maiz amarillo duro y sor
go para aves, engorde de 
ganado y otros, seguiran 
estando a la tasa del 60°/o, 
puesto que dicha tasa es 
mantenida por la directi- 
va del BCR”.

Esta medida ha mere- 
cido el rechazo unanime 
de los principales gremios 
del pais que han hecho un 
llamado al gobiemo y al 
Banco Central para su rec- 
tificacion. Sin embargo 
hasta ahora no son escu- 
chados.
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Sus candidatos son:

2. ACCION POPULAR
4. IZQUIERDA UNIDA

I

12 13

CANDIDATOS PARA 
LAS ELECCIONES DE 1985

l 14 de Abril de 1985, se realizardn las elecciones generates para elegir Presidente 
de la Republica y dos Vicepresidentes, asi como tambien a los miembra zdel Con- 

'-greso (Diputados y Senadores). Actualmente ya se conocen los nomldrz^e los 9 
partidos que presentan candidatos a la Presidencia. Elios son:

Para Presidente: Dr. Alan Garcia (dipu- 
tado)

Para ler. Vice-Presidente: Luis Alberto

Sanchez (sen ad or)

Para 2do.
(diputado)

El PPG, se presenta en las elecciones 
con el nombre de Convergencia Demo- . 
cratica, debido a que va en alianza con un 
pequeho sector que salid del Apra (el 
Movimiento de Bases Hayistas).

Alfonso Ba- 
rrantes- Can

dida to IU

I

Esta formada por una serie de grupos 
politicos de izquierda, algunos marxistas 
y otros no. En este partido se encuentran 
representados sectores obreros, estudian- 
tes, profesionales y cuentan tambien con 
el apoyo de las dos centrales campesinas 
(CCP-CNA).

Alan Garcia
Perez- can-
didato PAP

Luis Bedo
ya Reyes - 

candidato 

Convergen
cia Demo- 
cratica.

La continuacion de medidas que han 
venido aplicando durante el actual perio
do de gobierno como la Ley de Promo- 
cion Agraria, la libre comercializacion, 

el fomento a la parcelacion de las coope-
rativas, bajos precios y credito caro y 
escaso para los productores, marcaran sin 
duda, su politica de Hegar eventualmente 
de nuevo al gobiemo.

Javier Alva 
Orlandini 

candidato 

AP

1. PARTIDO APRISTA PERUANO

Este partido fue fundado en 1931 
por Victor Raid Haya de la Torre. Como 
partido representa a sectores diferentes, 
como son: trabajadores agricolas (espe- 
cialmente cahero), sectores profesionales 
(doctores, ingenieros, contadores), algu
nos sectores sindicales urbanos (agrupados 
en la OTP), algunos grupos de empresa- 
rios y sectores populares del campo y la 
ciudad.

3. PARTIDO POPULAR CRISTIANO-
CONVERGENCIA DEMOCRATICA

En su propuesta de pro^rama de go
bierno consideran dar atencion al aumen- 
to de la product!  vid ad, ofreciendo tam-

En las ultimas elecciones de 1983 
alcanzo el 12o/o de la votacion. La ma- 
yoria de sus militantes son profesiona
les, asi como tambien empresarios, go- 
zando de la simpatia de los sectores aco- 
modados. Como todos sabemos, hasta

En las ultimas elecciones municipa
les obtuvo el 31°/o de la votacion final, 
ganando en 14 de las 25 capitales de de- 
partamento.

bien credito agricola y asistencia tecnica.

En Accion Popular encontramos sec
tores profesionales, empresarios y grupos 
de poder provincianos. Sus candidatos 
•son ajnpliamente conocidos:

Para Presidente: Dr. Javier Alva Orlandi
ni (actual segundo vice-presidente de la 
Republica). '

Para ler. Vice-Presidente: Manuel UHoa 
(Ex-Ministro de Economia del actual go
biemo)

Para 2do. Vice-Presidente: Sandro Maria- 
tegui (hasta hace poco Primer Ministro y 
Ministro de Relaciones Exteriores del 
actual gobiemo).

comienzos de este ano han gooernaao en 
alianza con Accion Popular, teniendo 
bajo su responsabilidad los Ministerios 
de Industria y Justicia. Sus candidatos 
son:

Para Presidente: Dr. Luis Bedoya Reyes 
Para ler. Vice-Presidente: Andres Towsend 
(senador)

Para 2do. Vice-Presidente. Dr. Esteban 
Roca.

En las ultimas elecciones (1983), ob- 
tuvieron cerca del 30°/o de la votacion 
nacional. Su formula presidencial es:

Para Presidente: Alfonso Barrantes (alcal
de de Lima).

Para ler Vice-Presidente: Enrique Be ma
les (senador)

Para 2do. Vice-Presidente: Agustin Haya 
de la Torre (diputado)

En su programa de gobierno contem- 
plan incrementar la produccion de alimen- 
tos, dando para ello apoyo econdmico y 
tecnico al agro. Plantean la comercializa-

En una entrevista que le hicieron, 
Alan Garcia reconocio que los proble- 
mas del campo habian estado ausentes 
de la atencion aprista, pero dijo tambien 
que les parecia importante atender al 
campo. En los avances del Plan de Gobier
no consideran propiciar el surgimiento del 
campo y la descentralizacion. Asi como 
concluir la Reforma Agraria garantizan- 
do la tenencia de la tierra a los pequenos 
y medianos agricultores que las trabajen 
con eficiencia y productividad. Tambien 
ofrecen apoyo tecnico y crediticio, me- 
joramiento de tierras de cultivo, pequenas 
irrigaciones y obras de infraestructura 
agricola y electrificacion.

Este partido ya ha gobernado dos vo
ces: en 1963-68 y en la actualidad. En 
las elecciones Municipales de 1983 sufrie- 
ron una fuerte derrota, disminuyendo 
fuertemente su votacion a nivel nacional y 
perdiendo muchas alcaldias.

Vice-Presidente: Luis Alva

V
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4. IZQUIERDA UNIDA
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LAS ELECCIONES DE 1985

Para Presidente: Dr. Alan Garcia (dipu- 
tado)

Para ler. Vice-Presidente: Luis Alberto

Sanchez (senador)

Para 2do.
(diputado)

El PPG, se presenta en las elecciones 
con el nombre de Convergencia Demo- . 
cratica, debido a que va en alianza con un 
pequeno sector que salid del Apra (el 
Movimiento de Bases Hayistas).

Alfonso Ba- 
rrantes- can
didate IU

Illi

if

Esta formada por una serie de grupos 
politicos de izquierda, algunos marxistas 
y otros no. En este partido se encuentran 
representados sectores obreros, estudian- 
tes, profesionales y cuentan tambien con 
el apoyo de las dos centrales campesinas 
(CCP-CNA).

Alan Garcia
Perez- can
didate PAP

Luis Bedo
ya Reyes - 
candidate 
Convergen
cia Demo- 
crdtica.

I 14 de Abril de 1985, se realizardn las elecciones generales para elegir Presidente 
de la Republica y dos Vicepresidentes, asi como tambien a los miembra zdel Con- 

Afreso (Diputados y Senadores). Actualmente ya se conocen los nomlsfzs:w',e los 9 
partidos que presentan candidatos a la Presidencia. Elios son:

La continuacion de medidas que han 
venido aplicando durante el actual perio
do de gobierno como la Ley de Promo- 
cion Agraria, la libre comercializacion, 

el fomento a la parcelacion de las coope- 
rativas, bajos precios y credito caro y 
escaso para los productores, marcaran sin 
duda, su politica de Hegar eventualmente 
de nuevo al gobiemo.

Javier Alva 
Orlandini 
candidate 
AP

3. PARTIDO POPULAR CRISTIANO-
CONVERGENCIA DEMOCRATICA

En su propuesta de pro^rama de go
bierno consideran dar atencion al aumen- 
to de la productividad, ofreciendo tam-

En las ultimas elecciones de 1983 
alcanzo el 12o/o de la votacion. La ma- 
yoria de sus militantes son profesiona
les, asi como tambien empresarios, go- 
zando de la simpatia de los sectores aco- 
modados. Como todos sabemos, hasta

1. PARTIDO APRISTA PERUANO

Este partido fue fundado en 1931 
por Victor Raul Haya de la Torre. Como 
partido represen ta a sectores diferentes, 
como son: trabajadores agricolas (espe- 
cialmente canero), sectores profesionales 
(doctores, ingenieros, contadores), algu
nos sectores sindicales urbanos (agrupados 
en la CTP), algunos grupos de empresa
rios y sectores populares del campo y la 
ciudad.

En las ultimas elecciones municipa
les obtuvo el 31°/o de la votacion final, 
ganando en 14 de las 25 capitales de de- 
partamento.

En una entrevista que le hicieron, 
Alan Garcia reconocio que los proble- 
mas del campo habian estado ausentes 
de la atencion aprista, pero dijo tambien 
que les parecia importante atender al 
campo. En los avances del Plan de Gobier
no consideran propiciar el surgimiento del 
campo y la descentralizacion. Asi como 
concluir la Reforma Agraria garantizan- 
do la tenencia de la tierra a los pequenos 
y medianos agricultores que las trabajen 
con eficiencia y productividad. Tambien 
ofrecen apoyo tecnico y crediticio, me- 
joramiento de tierras de cultivo, pequefias 
irrigaciones y obras de infraestructura 
agricola y electrificacion.

En Accion Popular encontramos sec
tores profesionales, empresarios y grupos 
de poder provincianos. Sus candidatos 
•son ajnpliamente conocidos;

Para Presidente: Dr. Javier Alva Orlandi
ni (actual segundo vice-presidente de la 
Republica). *

Para ler. Vice-Presidente: Manuel Ulloa 
(Ex-Ministro de Economia del actual go
biemo)

Para 2do, Vice-Presidente: Sandro Maria- 
tegui (hasta hace poco Primer Ministro y 
Ministro de Relaciones Exteriores del 
actual gobiemo).

comienzos de este ano han gooernaao en 
alianza con Accion Popular, teniendo 
bajo su responsabilidad los Ministerios 
de Industria y Justicia. Sus candidatos 
son:

Para Presidente: Dr. Luis Bedoya Reyes 
Para ler. Vice-Presidente: Andres Towsend 
(senador)

Para 2do. Vice-Presidente: Dr. Esteban 
Roca.

En las ultimas elecciones (1983), ob- 
tuvieron cerca del 30°/o de la votacion 
nacional. Su formula presidencial es:

Para Presidente: Alfonso Barrantes (alcal
de de Lima).

Para ler Vice-Presidente: Enrique Be ma
les (senador)

Para 2do. Vice-Presidente: Agustin Haya 
de la Torre (diputado)

En su programa de gobierno contem- 
plan incrementar la produccion de alimen- 
tos, dando para ello apoyo economico y 
tecnico al agro. Plantean la comercializa-

Este partido ya ha gobernado dos ve- 
ces: en 1963-68 y en la actualidad. En 
las elecciones Municipales de 1983 sufrie- 
ron una fuerte derrota, disminuyendo 
fuertemente su votacion a nivel nacional y 
perdiendo muchas alcaldias.
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Vice-Presidente: Luis Alva
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7. IZQUIERDA NACIONALISTA

NUEVO CODIGO CIVIL

r
DERECHO DE PERSONAS

DERECHO DE FAMILIA

vence el 14 de Diciembre, pasado

1514

8. MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL 
7 DE JUNIO

9. PARTIDO DE AVANZADA NACIO
NAL

En Familia, el Codigo de 1984 retoma ' 
la opcion por la igualdad de derechos en- 
tre hombre y mujer: “El marido y la mu- 
jer tienen en el hogar autoridad, conside-

M W ace unos dfas, el 14 de Noviembre, 
■ ■ entro en vigencia un nuevo Codigo 

Civil. En el numero anterior de AN- 
DENES hicimos una rapida mencion a es- 
to, junto con otras normas legales. Hoy 
queremos hacer una presentacibn mas de- 
tallada.

Para Presidente: Peter Uculmana (ex-ac- 
cio-populista)

Para Primer Vice Presidente: Dr. Manuel 
Adrianzen

Para Segundo Vice-Presidente: Srta. Glo
ria Morales.

vides

Para 2do. Vice-Presidente: Enrique Fer-

En la parte respectiva, el nuevo Codigo 
Civil afirma la importancia de la persona 
humana como valor en la sociedad. Resul- 
ta interesante el art. 5° que establece que 
“el derecho a la vida, a la integridad fisi- 
ca, a la libertad, al honor y demas inheren- 
tes a la persona humana son irrenuncia- 
bles. .

Para Presidente: General Francisco Mora
les Bermudez

Para ler. Vice-Presidente: Dr. Jose de la
Puente

Para 2do. Vice-Presidente: Dr. Rafael 
Cubas V.

Por el lado de las personas juridicas, 
una nueva institucion resulta interesante 
para el mundo rural. Hasta ahora era co- 
mun ver en el campo la formacion de “co
mites” para cumplir distintas actividades 
de tipo altruista o para beneficio de la co- 
munidad; sin embargo, dichos comites no 
estaban amparados en el Codigo Civil ni 
en ninguna Ley. El nuevo Codigo si los re- 
coje y les otorga el reconocimiento de per
sonas juridicas (artfculos 111° al 1230).

En los manifiestos que ha publicado 
se nota que los sectores que lo apoyan son 
mayormente funcionarios de su anterior 
gobierno y militares en retiro.

En su plan de gobierno considera pa
ra el agro perfeccionar la reforma agraria, 
incrementar la produccion y contribuir a 
la independencia alimentaria nacional.

6. PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJ ADORES

La igualdad de sexos, reconocida ya por 
la Constitucion de 1979, alcanza su corre
late en la vida civil, al establecer el nuevo 
Codigo, en el art. 4° que “el varbn y la 
mujer tienen igual capacidad de goce y de 
ejercicio de los derechos civiles”. Esto es 
importante, pues no bastaba la declara- 
cibn de igualdad de derechos, si el Codigo 
anterior mantenia en una situacibn de in- 
ferioridad a la mujer en muchos aspectos.

Pagina
Legal

didatos:

Para Presidente: Ricardo Napuri (senador)
Para ler. Vice-Presidente: Magda Bena-

cibn por los propios productores y otor- 
gar subsidies selectivos. Dan especial aten- 
cibn aJa sierra, proponiendo una serie de 
pequenas inversiones en infraestructura: 
irrigaciones pequenas, construccibn de si
los y almacenes, obras viales que a la vez 
que crean empleo permitan mejorar los 
ingresos del campesinado. Dan mucha im
portancia al apoyo, consolidacibn y pro- 
mocibn de las organizaciones agrarias, ya 
^ue les parece indispensable para demo- 
cratizar la sociedad y asegurar la partici- 

pacibn consciente del campesinado en la 
construccibn de un pais mejor.

5. FRENTE DEMOCRATICO DE UNI- 
DAD NACIONAL (FDUN)

Para Presidente: Sr. Miguel Campos
Para Primer Vice-Presidente: Sra. Lidelma 
Garcia
Para Segundo Vice-Presidente: Sr. Rafael 
Reyes.

La Comunidad Campesina y la Comuni- 
dad Nativa tambien han sido reguladas por 
el Codigo nuevo, en sus articulos 134° al 
139°, aunque creemos que la Constitu- 
cibn de 1979 y las normas del Estatuto de 
Comunidades Campesinas le otorgan un 
mejor tratamiento.

Como todos recordamos Morales fue 
el que en 1975 derroeb al General Juan 

Velasco Alvarado, e inicib el desmantela- 

miento de la Reforma Agraria y otras re
formas del gobierno militar. Tambien 
fue el que abrib las puertas a los produc- 
tos importados, y el que dictb las leyes 
que ocasionaron numerosos despidos de 
obreros industriales a raiz del paro nacio
nal de 1977.

No es un sector con fuerza electoral 
importante y tambien su votacibn en 
1983 fue poco significativa a nivel de to- 
do el pais.

Y por ultimo quedan dos pequenos 
partidos, casi desconocidos, y que no han 
hecho conocer todavia sus planteamien- 

tos. Es dificil que puedan lograr mayor 
presencia, sin embargo, para conocimien- 
to general, presentamos sus respectivas 
formulas presidenciales:

nandez Chacon (diputado)

Todavia no han dado a conocer su 
plan de gobierno, pero electoralmente 
no son significativos. En las ultimas elec- 
ciones no llegaron al lo/o de los votos.

Esta es una agrupacibn de izquierda
que no participa en I.U. y lleva como can-

El plazo para la Reinscripcion Electoral y para obtener nuevas Libretas Electorates 
vence el 14 de Diciembre, pasado ese tiempo, el que no haya cumplido con este requisi- 
to NO PODRA VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES y ademds verd restrin- 
gidos una sene de derechos y estard imposibilitado para realizar diversos trdmites.

iPOR QUE ES TAN IMPORTANTE EL 
CODIGO CIVIL?

Casi todos aceptan que despues de la 
Constitucion Politica de un estado, el 
cuerpo de normas mas importantes es el 
Codigo Civil. La razon de esta importan
cia se entiende si vemos que es lo que re- 
gula o atiende un Codigo civil: los dere
chos de las personas, su nacimiento, muer- 
te, capacidad, nombre, entre otros, algu- 
nas instituciones, como las asociaciones 
y fundaciones; el derecho de familia (ma- 
trimonio, divorcio, hijos, etc.); el derecho 
de sucesibn o herencia; los contratos; de
rechos como posesibn, propiedad, hipote- 
ca; entre otros. A continuacibn sehalare- 
mos rapidamente algunos de estos temas.

■

Aunque este partido es nuevo, su can
didate si nos es familiar, veamos:

Bajo este nombre se presenta lo que 
hasta hace poco fue el FRENATRACA, 
partido regional, asentado mayormente 
en Puno. Sus candidates son:

Para Presidente: Roger Caceres V.

Para ler. Vice-Presidente: Carlos D. Val- 
, carcel

Para 2do. Vice-Presidente: Raul Israel O.
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9. PARTIDO DE AVANZADA NACIO- 
NAL

8. MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL 
7 DE JUNIO

En la parte respectiva, el nuevo Codigo 
Civil afirma la importancia de la persona 
Humana como valor en la sociedad. Resul- 
ta interesante el art. 5° que establece que 
“el derecho a la vida, a la integridad fisi- 
ca, a la libertad, al honor y demas inheren- 
tes a la persona Humana son irrenuncia- 
bles. .

En Familia, el Codigo de 1984 retoma ‘ 
la opcion por la igualdad de derechos en- 
tre hombre y mujer: “El marido y la mu- 
jer tienen en el hogar autoridad, conside-

Para Presidente: Peter Uculmana (ex-ac- 
cio-populista)

Para Primer Vice Presidente: Dr. Manuel 
Adrianzen

Para Segundo Vice-Presidente: Srta. Glo
ria Morales.

vides

Para 2do. Vice-Presidente: Enrique Fer-

Para Presidente: General Francisco Mora
les Bermudez

Para ler. Vice-Presidente: Dr. Jose de la
Puente
Para 2do. Vice-Presidente: Dr. Rafael 
Cubas V.

Por el lado de las personas juridicas, 
una nueva institucion resulta interesante 
para el mundo rural. Hasta ahora era co
mim ver en el campo la formacion de “co
mites” para cumplir distintas actividades 
de tipo altruista o para beneficio de la co- 
munidad; sin embargo, dichos comites no 
estaban amparados en el Codigo Civil ni 
en ninguna Ley. El nuevo Codigo si los re- 
coje y les otorga el reconocimiento de per
sonas juridicas (articulos 111° al 1230).

En los manifiestos que ha publicado 
se nota que los sectores que lo apoyan son 
mayormente funcionarios de su anterior 
gobierno y militares en retiro.

nandez Chacon (diputado)

Todavia no han dado a 
plan de gobierno, pero electoralmente 
no son significativos. En las ultimas elec- 
ciones no llegaron al lo/o de los votos.

La igualdad de sexos, reconocida ya por 
la Constitucion de 1979, alcanza su corre
late en la vida civil, al establecer el nuevo 
Codigo, en el art. 4° que “el varbn y la 
mujer tienen igual capacidad de goce y de 
ejercicio de los derechos civiles”. Esto es 
importante, pues no bastaba la declara
tion de igualdad de derechos, si el Codigo 
anterior mantenia en una situation de in- 
ferioridad a la mujer en muchos aspectos.

M ■ ace unos dias, el 14 de Noviembre, 
■ ■ entro en vigencia un nuevo Codigo 

Civil. En el numero anterior de AN- 
DENES hicimos una rapida mencion a es- 
to, junto con otras normas legales. Hoy 
queremos hacer una presentation mas de- 
tallada.

Esta es una agrupacion de izquierda 
que no participa en I.U. y lleva como can-
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Aunque este partido es nuevo, su can- 
didato si nos es familiar, veamos:

cion por los propios productores y otor- 
gar subsidios selectivos. Dan especial aten- 
cion aja sierra, proponiendo una serie de 
pequenas inversiones en infraestructura: 
irrigaciones pequenas, construction de si
los y almacenes, obras viales que a la vez 
que crean empleo permitan mejorar los 
ingresos del campesinado. Dan mucha im
portancia al apoyo, consolidacion y pro- 
mocion de las organizaciones agrarias, ya 
^ue les parece indispensable para demo- 
cratizar la sociedad y asegurar la partici

pation consciente del campesinado en la 
construction de un pais mejor.

5. FRENTE DEMOCRATICO DE UNI- 
DAD NACIONAL (FDUN)

didatos:

Para Presidente: Ricardo Napuri (senador)
Para ler. Vice-Presidente: Magda Bena-

Como todos recordamos Morales fue 
el que en 1975 derroed al General Juan 

Velasco Alvarado, e initio el desmantela- 

miento de la Reforma Agraria y otras re
formas del gobierno militar. Tambien 
fue el que abrio las puertas a los produc- 
tos importados, y el que dicto las leyes 
que ocasionaron numerosos despidos de 
obreros industriales a raiz del paro nacio- 
nal de 1977.

La Comunidad Campesina y la Comuni- 
dad Nativa tambien han sido reguladas por 
el Codigo nuevo, en sus articulos 134° al 
139°, aunque creemos que la Constitu
tion de 1979 y las normas del Estatuto de 
Comunidades Campesinas le otorgan un 
mejor tratamiento.

No es un sector con fuerza electoral 
importante y tambien su votacion en 
1983 fue poco significativa a nivel de to- 
do el pais.

Y por ultimo quedan dos pequehos 
partidos, casi desconocidos, y que no han 

Jiecho conocer todavia sus planteamien- 

tos. Es dificil que puedan lograr mayor 
presencia, sin embargo, para conocimien- 
to general, presentamos sus respectivas 
formulas presidenciales:

En su plan de gobierno considera pa
ra el agro perfeccionar la reforma agraria, 
incrementar la produccion y contribuir a 
la independencia alimentaria national.
6. PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 

TRABAJ ADORES

Bajo este nombre se presenta lo que 
hasta hace poco fue el FRENATRACA, 
partido regional, asentado mayormente 
en Puno. Sus candidates son:

Para Presidente: Roger Caceres V.

Para ler. Vice-Presidente: Carlos D. Val- 
, carcel

Para 2do. Vice-Presidente: Raul Israel O.

Para Presidente: Sr. Miguel Campos
Para Primer Vice-Presidente: Sra. Lidelma 
Garcia
Para Segundo Vice-Presidente: Sr. Rafael 
Reyes.

El plazo para la Reinscripcion Electoral y para obtener nuevas Libretas Electorales 
vence el 14 de Diciembre, pasado ese tiempo, el que no haya cumplido con este requisi- 
to NO PODRA VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES y ademds verd restrin- 
gidos una sene de derechos y estard imposibilitado para realizar diversos trdmites.

iPOR QUE ES TAN IMPORTANTE EL 
CODIGO CIVIL?

Casi todos aceptan que despues de la 
Constitucion Politica de un estado, el 
cuerpo de normas mas importantes es el 
Codigo Civil. La razon de esta importan
cia se entiende si vemos que es lo que re- 
gula o atiende un Codigo civil: los dere
chos de las personas, su nacimiento, muer- 
te, capacidad, nombre, entre otros, algu- 
nas instituciones, como las asociaciones 
y fundaciones; el derecho de familia (ma- 
trimonio, divorcio, hijos, etc.); el derecho 
de sucesion o herencia; los contratos; de
rechos como posesion, propiedad, hipote- 
ca; entre otros. A continuacion senalare- 
mos rapidamente algunos de estos temas.
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GRANJA ESCUELA
CONTRATOS

PROPIEDAD Y POSESION

DERECHO DE SUCESIONES

Como se ha dicho ya, al momento de Ih Laureano del Castillo.

1716

Temas de 
Educacidn

herencia todos los hijos, scan matrimonia- 
les o extra-matrimoniales? heredan en la 
misma proporcion, rompiendose asf la in- 
justa diferencia que mantenia el Codigo 
anterior.

En lo que se refiere a la administracion 
y gobierno del hogar es util reproducir el 
articulo 290°: “Ambos conyuges tienen 
el deber y el derecho de participar en el 
gobierno del hogar y de cooperar al mejor 
desenvolvimiento del mismo. A ambos 
compete, igualmente, fijar y mudar el do- 
micilio conyugal y decidir las cuestiones 
referentes a la economia del hogar”.

El nuevo Codigo incorpora algunos nue- 
vos contratos, tales como el de suministro, 
el de hospedaje y otros. En general, preci- 
sa una serie de contratos y mecanismos 
tendientes al mejor cumplimiento de los 
diversos contratos.

Una de las novedades mas importantes 
es la que contiene el articulo 730°, donde 
se deja a salvo pienamente el derecho de 
el o la conyuge superviviente de participar 
en la herencia, lo cual es totalmente inde- 
pendiente de lo que le corresponde por ga- 
nanciales, al haber terminado la sociedad 
conyugal o matrimonio.

Como adelantamos en el numero ante
rior de ANDENES, estas normas han sido 
mejoradas un tanto en el nuevo Codigo.

Sin embargo, el articulo 883° dejo a 
salvo las normas del derecho agrario vi- 
gente, al senalar que los derechos reales 
(propiedad, posesion, usufructo, hipote- 
ca, etc.) sobre predios rusticos se rigen 
por la legislation de la materia. Elio sig- 
nifica que las normas de este Codigo se 
aplican en las ciudades y no a las relacio- 
nes juridicas en el campo.

Por ultimo, en cuanto a la obligation de 
pasar alimentos, el art. 482° establecio 
que la pension alimenticia puede aumen- 
tar o disminuir segun varien las necesida- 
des del alimentista y las posibilidades del 
obligado a dar la pension. Se precisa ade- 
mas que si el monto de la pension fue fija- 
do en un porcentaje de las remuneraciones 
del obligado a pasar la pension, no sera 
necesario un nuevo juicio para aumentar 
la pension, pues esta se reajusta automa- 
ticamente segun varien las remuneracio
nes.

En cuanto a los hijos, conforme tam- 
bien al mandate de la Constitucibn, el 
nuevo Codigo establece la igualdad de los 
hijos, senalando que todos tienen iguales 
derechos. La importancia mayor de esta 
declaration esta sin duda en el campo de 
la sucesion, pero merece destacarse el he- 
cho que el nuevo Codigo rompe con la ab- 
surda distincibn entre hijos “legitimos e 
hijos “ilegitimos” para hablar ahora de hi
jos “matrimoniales” y de hijos “extra-ma- 
trimoniales”.

Si desean mayores precisiones sobre 
algim punto tratado aqui, pueden escri- 

birnos a la Direccibn del S.E.R.

Pero tai vez las normas mas importantes 
sea la relativa a la formalidad de los con
tratos o actos juridicos en general. Senala 
el articulo 144° que cuando el Codigo 
o la ley no imponen una determinada for
ma y no sancionan con la nulidad del acto 
el no cumplimiento de esa formalidad, 

entonces se puede recurrir a cualquier 
otra; pero si la ley senala una formalidad 
especifica, bajo sancibn de nulidad, no 
respetarla seria celebrar un acto despro- 
visto de validez o de reconocimiento legal.

El trabajo de la Granja- 
Escuela “Pumamarka” no 
comenzb como Proyecto 
sino como intuicibn educa- 
tiva. En un momento en 
que las reformas del Go
biemo Militar, y en espe
cial la agraria, habia remo- 
vido al pais no solo tocan- 
do estructuras sino desper- 
tando conciencias y cuan
do empezaban aquellas a 
frenarse, dedicarse a traba- 
jar lo educativo articulado 
a la produccibn nos pare- 
cia clave.

No pensamos el pro
yecto como centre de ca- 
pacitacibn tecnica. Enten- 
dimos que la produccibn 
era un “lugar pedagbgico” 
y que solo si se llevaba de‘ 
una manera rational, cues- 
tionadora y promisoria (di
sen o de una alternativa via
ble, de una propuesta plau
sible) serviria —como la

ALGUNOS ASPECTOS DE ORGANIZACION Y 
METODOLOGIA EDUCATIVA

historia— de “manera de 
vida”.

Los trabajadores de la 
Granja-Escuela Pumamar
ka (GEP), los profesores, 
el campesinado de la zona 
y el conjunto de la pobla- 
cibn rural de Calca y Uru- 
bamba necesitabamos cam- 

biar nuestra conception de 
educacibn y de empresa 
realizando y/o viendo una 
Granja-Escuela original, 
que fue el reto “Pumamar
ka”.

Partimos, pues de la 
urgencia de convertir una 
hacienda mal llevada en 
pedagbgica. Dimos mas im
portancia a levantarla que 
a disenar programas curri- 
culares. Afirmamos que en 
la GEP todos seriamos 
educadores y educandos 
y nos dedicariajnos no sb- 

i lo a transferir conocimien-

PUMAMARKA
W" a Granja-Escuela Pumamarka (GEP) esta ubicada en el distrito de Yucay, pro- 
■ . vincia de Urubamba, a 67 kms. de la ciudad de Cusco. Esta obra de la Iglesia del 
A/ Cusco busca dar educacidn tecnica y formacidn integral al campesinado de la 
zona, combinando el trabajo productivo y el aprendizaje en las aulas. Equipos Docentes 
nos ha hecho Hegar este articulo elaborado por el personal directivo de la Granja Escue- 
la, pensamos que por los importantes logros que ha tenido esta experiencia en los

campos de la educacidn y la produccidn sera de gran interes para los equipos que traba- 
jan en estos dmbitos. ___

raciones, derechos, deberes y responsabili- 
dades iguales”. (art. 234°). De acuerdo a 
ello, esta parte del Codigo senala con toda 
daridad cuties son los derechos y las obli- 
gaciones de los padres (marido y mujer).
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dades iguales”. (art. 234°). De acuerdo a 
ello, esta parte del Codigo senala con toda 
claridad cuales son los derechos y las obli- 
gaciones de los padres (marido y mujer).

En cuanto a los hijos, conforme tam- 
bien al mandate de la Constitucion, el 
nuevo Codigo establece la igualdad de los 
hijos, senalando que todos tienen iguales 
derechos. La importancia mayor de esta 
declaracion esta sin duda en el campo de 
la sucesion, pero merece destacarse el he- 
cho que el nuevo Codigo rompe con la ab- 
surda distincion entre hijos “legftimos e 
hijos “ilegftimos” para hablar ahora de hi
jos “matrimoniales” y de hijos “extra-ma- 
trimoniales”.

Una de las novedades mas importantes 
es la que contiene el artfculo 730°, donde 
se deja a salvo plenamente el derecho de 
el o la conyuge superviviente de participar 
en la herencia, lo cual es totalmente inde- 
pendiente de lo que le corresponde por ga- 
nanciales, al haber terminado la sociedad 
conyugal o matrimonio.

El nuevo Codigo incorpora algunos nue- 
vos contratos, tales como el de suministro, 
el de hospedaje y otros. En general, preci- 
sa una serie de contratos y mecanismos 
tendientes al mejor cumplimiento de los 
diversos contratos.

Como adelantamos en el numero ante
rior de ANDENES, estas normas han sido 
mejoradas un tanto en el nuevo Codigo.

Sin embargo, el artfculo 883° dejo a 
salvo las normas del derecho agrario vi- 
gente, al senalar que los derechos reales 
(propiedad, posesion, usufructo, hipote- 
ca, etc.) sobre predios rusticos se rigen 
por la legislacion de la materia. Ello sig- 
nifica que las normas de este Codigo se 
aplican en las ciudades y no a las relacio- 
nes juridicas en el campo.

herencia todos los hijos, scan matrimonia
les o extra-matrimoniales; heredan en la 
misma proporcion, rompiendose asf la in- 
justa diferencia que mantenfa el Codigo 
anterior.

En lo que se refiere a la administracion 
y gobierno del hogar es util reproducir el 
artfculo 290°: “Ambos conyuges tienen 
el deber y el derecho de participar en el 
gobierno del hogar y de cooperar al mejor 
desenvolvimiento del mismo. A ambos 
compete, igualmente, fijar y mudar el do- 
micilio conyugal y decidir las cuestiones 
referentes a la economfa del hogar”.

Por ultimo, en cuanto a la obligation de 
pasar alimentos, el art. 482° establecio 
que la pension alimenticia puede aumen- 
tar o disminuir segun varien las necesida- 
des del alimentista y las posibilidades del 
obligado a dar la pension. Se precisa ade- 
mas que si el monto de la pension fue fija- 
do en un porcentaje de las remuneraciones 
del obligado a pasar la pension, no sera 
necesario un nuevo juicio para aumentar 
la pension, pues esta se reajusta automa- 
ticamente segun varien las remuneracio
nes.

Si desean mayores precisiones sobre 
algun punto tratado aqui, pueden escri- 

birnos a la Direccion del S.E.R.

Laureano del Castillo.

Pero tai vez las normas mas importantes 
sea la relativa a la formalidad de los con
tratos o actos jurfdicos en general. Senala 
el artfculo 144° que cuando el Codigo 
o la ley no imponen unadeterminada for
ma y no sancionan con la nulidad del acto 
el no cumplimiento de esa formalidad, 

entonces se puede recurrir a cualquier 
otra; pero si la ley senala una formalidad 
especffica, bajo sancion de nulidad, no 
respetarla seria celebrar un acto despro- 
visto de validez o de reconocimiento legal.

El trabajo de la Granja- 
Escuela “Pumamarka” no 
comenzo como Proyecto 
sino como intuicion educa- 
tiva. En un momento en 
que las reformas del Go
bierno Militar, y en espe
cial la agraria, habfa remo- 
vido al pais no solo tocan- 
do estructuras sino desper- 
tando conciencias y cuan
do empezaban aquellas a 
frenarse, dedicarse a traba- 
jar lo educativo articulado 
a la produccion nos pare- 
cfa clave.

No pensamos el pro
yecto como centre de ca- 
pacitacion tecnica. Enten- 
dimos que la produccion 
era un “lugar pedagbgico” 
y que solo si se llevaba de' 
una manera rational, cues- 
tionadora y promisoria (di
sen o de una alternativa via
ble, de una propuesta plau
sible) serviria —como la

ALGUNOS ASPECTOS DE ORGANIZACION Y 
METODOLOGIA EDUCATIVA

historia— de “manera de 
vida”.

Los trabajadores de la 
Granja-Escuela Pumamar
ka (GEP), los profesores, 
el campesinado de la zona 
y el conjunto de la pobla- 
cion rural de Calca y Uru- 
bamba necesitabamos cam- 

biar nuestra conception de 
educacion y de empresa 
realizando y/o viendo una 
Granja-Escuela original, 
que fue el reto “Pumamar
ka”.

Partimos, pues de la 
urgencia de convertir una 
hacienda mal llevada en 
pedagogica. Dimos mas im
portancia a levantarla que 
a disehar programas curri- 
culares. Afirmamos que en 
la GEP todos sen'amos 
educadores y educandos 
y nos dedicarfapios no so- 

1 lo a transferir conocimien-

PUMAMARKA
W” a Granja-Escuela Pumamarka (GEP) esta ubicada en el distrito de Yucay, pro- 
I . vincia de Urubamba, a 67 kins, de la ciudad de Cusco. Esta obra de la Iglesia del 

Cusco busca dar educacion tecnica y formacion integral al campesinado de la 
zona, combinando el trabajo productivo y el aprendizaje en las aulas. Equipos Docentes 
nos ha hecho Hegar este artfculo elaborado por el personal directivo de la Granja Escue-
la, pensamos que por los importantes logros que ha tenido esta experiencia en los 

campos de la educacion y la produccion sera de gran interes para los equipos que traba- 
jan en estos dmbitos. ___
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Pretendemos que los par
ti cipan tes:

Entre los, por lo me- 
nos, siete programas edu- 

cativos que la GEP esta 
desarrollando, nos limita
mos a resumir algunos as- 
pectos de la organizacion 
y metodologfa para el pro- 
grama de educacion de jo- 
venes campesinos que se 
educan en regimen de in- 
ternado durante tres an os 
en la GEP.

Yucay, 12 de Noviemhre 
de 1,984. —

Al ir avanzando el tra- 
baj o, pudimos precisar que 
los objetivos especfficos 
del Area de. Educacion 
eran:
— Responder a las necesi- 
dades reales de la pobla- 
cion ofreciendo servicios 
educativos validos.

— Orientar el conjunto 
de las acciones segun el 
perfil axiologico de la Ins
titution que tiene como 
eje: promover lo que 11a- 
mamos el HOMBRE NUE
VO.

— Intentar un Equipo 
Educative coherente con 
opciones comunes y que 
ejercite la corresponsabili- 
dad.

periodo, experimenten 

y comprendan un sis- 
tema de produccion 
agropecuaria con su lo- 
gica, sus valores, sus li- 
mitaciones y contra- 
dicciones.

Los aspectos mas sal- 
tantes en cuanto a meto- 
dologia los podemos resu
mir:

1. La organizacion de la 
vida del educando en la 
GEP tiene como base EL 
COMITE. Este Integra a 
varios participantes de di- 
versos an os de estudio y 
se reune como minimo 
tres veces por semana. En 
el Comite, los participan
tes evaluan y programan 
actividades, reflexionan so- 
bre la marcha general de 
la GEP y el intemado, re- 
visan el funcionamiento 
de cada curso y/o activi- 
dad educativa y tambien 
el rendimiento de los es- 
tudiantes y profesores. Tie

ne responsabilidades espe- 
cificas dentro de la GEP, 

desarrolla como grupo las

Desarrollen sus propios 
valores como indivi- 
duos y como miem- 
bros de una colectivi- 
dad implementandose 
con conocimientos 
cientificos y tecnolo- 
gicos.

+ Que a lo largo de este

Dentro de esta pres- 
pectiva, en la GEP se tra- 
baja cada mes con gran- 
des TEMAS MOTIVADO- 
RES. (la juventud, los de
rechos humanos, etc.) que 
pretenden construir un 
marco general de ambien- 
tacibn y reflexion al cual 
hacen referencia la mayor 
parte de conocimientos y 
actividades desarrollados 
en el mes asi como las ac- 
titudes que se pretenden 
despertar.

7. Desarrollar una activi- 
dad educativa como la re- 
sumida aqui significa con- 
tar con an EQUIPO EDU- 
CATIVO que practica cons- 

tantemente la coordina- 
cion estrecha, el trabajo 
comun por linea de action, 
la critica, la correccion fra- 
tema. Un Equipo Educa

tive que tiene una OP- 
CION COMUN discutida, 
explicitada y evaluada per- 
manentemente. Un Equi
po Educativo que trata, 
en su vida interna, de po- 
ner en practica lo que pro- 
Pugna y pretende desa
rrollar institucionalmente. 
Un Equipo Educativo que 
procura por todos los me
dics de reforzar el presti- 
gio de cada uno de sus 
miembros ante los edu- 
candos, vale decir, “re- 
forzandoles el piso” no 
ocultando publicamente 
los aciertos y corrigiendo 
al interior del equipo los 
desaciertos.

tos (cientificos, humanis- 
ticos, tecnologicos) sino a 
buscar ser y prom over 
hombres nuevos.

practicas 
Laboral.

2. Todos los Comites, una 
vez al mes, se reunen en 
ASAMBLEA GENERAL 

de Estudiantes para pro- 
fundizar aspectos tratados 
en los Comites e inclusi
ve para tratar aspectos de 
la Produccion y Extension 
pues ellos se sienten parte 
de la Institucion, como tai, 
con responsabilidad en lo 
que la GEP hace a cual- 
quier nivel.

3. Siempre en la linea de 
lograr una educacion socia- 
lizante, combatiendo el in- 
dividualismo, la actividad 
educativa en el aula se de
sarrolla en gran parte den
tro del GRUPO DE TRA
BAJO el que debe fomen- 
tar el trabajo personal de 
cada uno de los alumnos 
a su interior para, en un 
segundo momento, a tra- 
ves de la discusion y/o 
comparacibn es el grupo 
de cinco o seis personas 
el que corrige y se res- 
ponsabiliza por el resulta- 
do final del trabajo de ca
da uno, resultando, por

lo tanto, un trabajo del 
conjunto. De este modo, 
el profesor o tecnico es 
un adulto, con conoci
mientos y prestigio, en el 
cual se apoya el grupo 
para corregirse o reafirmar- 
se. Es tambien un promo
ter y asesor.

4. Hay un momento, al 

final de cada tema, que 11a- 
mamos SOCIALIZACION 
O PUESTA EN COMUN. 
En este momento cada 
grupo, siempre bajo la ase- 
soria del profesor, pone en 
comun los aspectos mas 
saltantes del tema trabaja- 
do. Aca se da el reconoci- 
miento de todo el salon 
al aporte personal y grupal 
Eventualmente se entablan 
discusiones y se estudian 
propuestas siendo muy di- 
ferentes las dinamicas que 
se generan en los cursos 
tecnicos, de “ciencias pu- 
ras” o de ciencias sociales.

5. ̂ Siendo la Education 
Basica algo tan generico, 
aplicable a alumnos de 
tan diversas situaciones so
ciales, geograficas y pers- 
pectivas de vida diferentes.

Estamos lejos de sen- 
timos satisfechos en nues- 
tra practica; sin embargo 
cada miembro del Equipo 
la valora y defiende como 
autoformadora y positiva 
aunque somos concientes 
de nuestra propia incohe- 
rencia frente a lo que de- 
claramos.

en la GEP son elabora- 
dos por el personal tecni
co y docente todos y cada 
uno de los temas propues- 
tos, para cada curso, siem
pre, claro, esta, dentro de 
los marcos senalados por 
los programas oficiales. De 
este modo, en vez de to- 
mar la Education Basica 
como una plataforma de la 
que parta una opcibn voca- 
cional posterior entre un 
supuesto gran abanico de 
posibilidades, el hecho de 
que los alumnos partici
pantes en este Programa de 
la GEP son ya adultos, 
pertenecen todos ellos a 
una realidad socioeconb- 
mica ligada al campesino 
pobre, estudian en un Cen
tro de Education Agrope
cuaria. la Educacion Basi
ca se convierte o se com- 
pleta con una semiespecia- 
lidad Y SIRVE PARA 
UNA PROFUNDIZACION 
DE LA OPCION YA TO- 
MADA por los alumnos.

Preparandose asi futu
res agricultores a traves del 
trabajo en grupo, resaltan- 
do valores de convivencia, 
responsabilizandose por el 
trabajo y la conducta de 
los demas, aprendiendo en 
una practica liberadora, 
critica y autocritica y par- 
tiendo siempre de la acti
vidad productiva y la rea
lidad circundante es que 
entendemos que se estan 
preparando para reforzar 
la solidaridad, empujar el 
desarrollo de la Comuni- 
dad Campesina, dinamizar 
en ella la actividad agro
pecuaria y la organizacion 
del campesinado.

6. Toda actividad educa
tiva que pretende integrar 
elementos nuevos y enri- 
quecer el desarrollo perso
nal del educando, es Glo- 
balizante, es totalizadora: 
trata de integrar todos 
y cada uno de los elemen
tos en torno a un mismo 
eje.

cion como . 
lugar peda- 
gogico en el 
proceso de mSBI 
educacion iggS 

popular.
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Pretendemos que los par

ticipan tes:

La produi 
cion como 
lugar peda- ; 
gogico en el 
proceso de ■■ 

educacion - 
popular.

mir:

1. La organizacion de la 

vida del educando en la 

GEP tiene como base EL 

COMITE. Este integra a 

varios participant's de di- 

versos anos de estudio y 

se reune como minimo 

tres veces por semana. En 

el Comite, los participan- 

tes evaluan y programan 

actividades, reflexionan so- 

bre la marcha general de 

la GEP y el intemado, re- 

visan el funcionamiento 

de cada curso y/o activi- 

dad educativa y tambien 

el rendimiento de los es- 

tudiantes y profesores. Tie

ne responsabilidades espe- 

cificas dentro de la GEP, 

desarrolla como grupo las

Entre los, por lo me- 

nos, siete programas edu- 

cativos que la GEP esta 

desarrollando, nos limita- 

mos a resumir algunos as- 

pectos de la organizacion 

y metodologfa para el pro- 

grama de educacion de jo- 

venes campesinos que se 

educan en regimen de in- 

ternado durante tres anos 

en la GEP.

Al ir avanzando el tra- 

bajo, pudimos precisar que 

los objetivos especificos 

del Area de. Educacion 

eran:
— Responder a las necesi- 

dades reales de la pobla- 

cion ofreciendo servicios 

educativos validos.

Orientar el conjunto 

de las acciones segun el 

perfil axiologico de la Ins- 

titucion que tiene como 

eje: promover lo que 11a- 

mamos el HOMBRE NUE

VO.

— Intentar un Equipo 

Educative coherente con 

opciones comunes y que 

ejercite la corresponsabili- 

dad.

Dentro de esta pres- 

pectiva, en la GEP se tra- 

baja cada mes con gran- 

des TEMAS MOTIVADO- 

RES. (la juventud, los de

rechos humanos, etc.) que 

pretenden construir un 

marco general de ambien- 

tacibn y reflexion al cual 

hacen referencia la mayor 

parte de conocimientos y 

actividades desarrollados 

en el mes asi como las ac- 

titudes que se pretenden 

despertar.

7. Desarrollar una activi- 

dad educativa como la re- 

sumida aqui significa con- 

tar con un EQUIPO EDU- 

CATIVO que practica cons- 

tantemente la coordina- 

cion estrecha, el trabajo 

comun por linea de action, 

la critica, la correccibn fra- 

tema. Un Equipo Educa

tive que tiene una OP- 

CION COMUN discutida, 

explicitada y evaluada per- 

manentemente. Un Equi

po Educative que trata, 

en su vida interna, de po- 

ner en practica lo que pro- 

pugna y pretende desa

rrollar institucionalmente. 

Un Equipo Educative que 

procura por todos los me

dics de reforzar el presti- 

gio de cada uno de sus 

miembros ante los edu- 

candos, vale decir, “re- 

forzandoles el piso” no 

ocultando publicamente 

los aciertos y corrigiendo 

al interior del equipo los 

desaciertos.

periodo, experimenten 

y comprendan un sis- 

tema de produccibn 

agropecuaria con su 1b- 

gica, sus valores, sus li- 

mitaciones y contra- 
dicciones.

Los aspectos mas sal- 

tantes en cuanto a meto- 

dologia los podemos resu-

Yucay, 12 de Noviembre 

de 1,984.

Desarrollen sus propios 

valores como indivi- 

duos y como miem

bros de una colectivi- 

dad implementandose 

con conocimientos 

cientificos y tecnolb- 
gicos.

+ Que a lo largo de este

tos (cientificos, humanis- 

ticos, tecnolbgicos) sino a 

buscar ser y prom over 

hombres nuevos.

lo tanto, un trabajo del- 

conjunto. De este modo, 

el profesor o tecnico es 

un adulto, con conoci

mientos y prestigio, en el 

cual se apoya el grupo 

para corregirse o reafirmar- 

se. Es tambien un promo
tor y asesor.

4. Hay un momento, al 

final de cada tema, que 11a- 

mamos SOCIALIZACION 
O PUESTA EN COMUN. 

En este momento cada 

grupo, siempre bajo la ase- 

sorfa del profesor, pone en 

comun los aspectos mas 

saltantes del tema trabaja- 

do. Aca se da el reconoci- 

miento de todo el salon 

al aporte personal y grupal 

Eventualmente se entablan 

discusiones y se estudian 

propuestas siendo muy di- 

ferentes las dinamicas que 

se generan en los cursos 

tecnicos, de “ciencias pu- 

ras” o de ciencias sociales.

Siendo la Educacion 

Basica algo tan generico, 

aplicable a alumnos de 

tan diversas situaciones so

ciales, geograficas y pers- 

pectivas de vida diferentes,

practicas de 
Laboral.

2. Todos los Comites, una 

vez al mes, se reunen en 

ASAMBLEA GENERAL 

de Estudiantes para pro- 

fundizar aspectos tratados 

en los Comites e inclusi

ve para tratar aspectos de 

la Produccibn y Extension 

pues ellos se sienten parte 

de la Institucibn, como tai, 

con responsabilidad en lo 

que la GEP hace a cual- 

quier nivel.

3. Siempre en la linea de 

lograr una educacion socia- 

lizante, combatiendo el in- 

dividualismo, la actividad 

educativa en el aula se de

sarrolla en gran parte den

tro del GRUPO DE TRA

BAJO el que debe fomen- 

tar el trabajo personal de 

cada uno de los alumnos 

a su interior para, en un 

segundo momento, a tra- 

ves de la discusibn y/o 

comparacibn es el grupo 

de cinco o seis personas 

el que corrige y se res- 

ponsabiliza por el resulta- 

do final del trabajo de ca

da uno, resultando, por

Estamos lejos de sen- 

timos satisfechos en nues- 

tra practica; sin embargo 

cada miembro del Equipo 

la valora y defiende como 

autoformadora y positiva 

aunque somos concientes 

de nuestra propia incohe- 

rencia frente a lo que de- 
claramos.

en la GEP son elabora- 

dos por el personal tecni

co y docente todos y cada 

uno de los temas propues- 

tos, para cada curso, siem

pre, claro, esta, dentro de 

los marcos senalados pot 

los programas oficiales. De 

este modo, en vez de to- 

mar la Educacion Basica 

como una plataforma de la 

que parta una option voca- 

cional posterior entre un 

supuesto gran abanico de 
posibilidades, el hecho de 

que los alumnos partici- 

pantes en este Programa de 

la GEP son ya adultos, 

pertenecen todos ellos a 

una realidad socioeconb- 

mica ligada al campesino 

pobre, estudian en un Cen

tro de Educacion Agrope

cuaria. la Educacion Basi

ca se convierte o se com

plex con una semiespecia- 

lidad Y SIRVE PARA 

UNA PROFUNDIZACION 

DE LA OPCION YA TO- 

f MADA por los alumnos.

Preparandose asi futu- 

ros agricultores a traves del 

trabajo en grupo, resaltan- 

do valores de convivencia, 

responsabilizandose por el 

trabajo y la conducta de 

los demas, aprendiendo en 

una practica liberadora, 

critica y autocritica y par

tiend o siempre de la acti

vidad productiva y la rea

lidad circundante es que 

entendemos que se estan 

preparando para reforzar 

la solidaridad, empujar el 

desarrollo de la Comuni- 

dad Campesina, dinamizar 

en ella la actividad agro

pecuaria y la organizacion 

del campesinado.

6. Toda actividad educa

tiva que pretende integrar 

elementos nuevos y enri- 

quecer el desarrollo perso

nal del educando, es Glo- 

balizante, es totalizadora: 

trata de integrar todos 

y cada uno de los elemen

tos en torno a un mismo 
eje.
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NAVIDAD
ESPERANZA PARA EL PUEBLO

EL PUEBLO EXPRESA 
SU FE

A Jesus se le llama “nino 
Dios”, “Tayta Dios”, “Ma
nuelito”. Se trata de Dios 
con gran confianza y ca- 
rino. En la fe de los po- 
bres, el “Dios con noso- 
tros” es efectivamente asi. 
Ademas hay una percep- 
cion de Maria como Ma- 
dre de Jesus, con todas las 
preocupaciones y cualida- 
des de una mujer humilde.

NAVIDAD ¥ 
VIOLENCIA

NAVIDAD V
ESPERANZA

^Quien mejor que los 
pobres puede representar 
y anunciar a Jesus pobre 
que viene a salvarnos?. Es 
el pueblo pobre que acoge 
a su Dios quien dijo, “He 
visto la afliccion de mi 
pueblo. . . y he bajado pa-

!

I

^"'l.ada Navidad se habla mucho de “paz”, “alegria” y l‘felicidad". "Ahora Dios 
■ ’ estd naciendo en el pueblo, en la medida en que el pueblo se va realizando co-

mo una sociedad de Amor, Solidaridad, Fraterna”. (P. Ernesto Cardenal).

que muchas veces mas que 
vivir, sobrevive en situacio- 
nes infrahumanas, donde 
en ellas no esta presente 
la justicia ni la dignidad 
minima que los derechos 
humanos reclaman”.

ra liberarlo”. Asi conocid 
Israel a su Dios. Y asi lo 
sigue conociendo nuestro 
pueblo en medio de 
afliccion.

El Papa senala clara- 
mente las causas de esta 
miseria: “Cuanto mas dura 
es la situacion, mas jnad- 
misibles son las actitudes 
de sistemas que se inspi- 
ran en principios de pura 
utilidad econdmica para 
beneficio de sectores pri- 
vilegiados”..

Nos llama a todos a luchar 
“en la causa de la justicia 
y de la defensa del pobre”. 
Y como respuesta clara 
a los que se oponen a 
que la Iglesia este a favor 
del pueblo pobre, el Papa 
afirma: “La Iglesia quiere 
mantener su opcidn prefe- 
rencial por estos (los po
bres) y alienta el empeno 
de cuantos fieles a las di
rectrices de la jerarquia, 
se entregan generosamente 
en favor de los mas necesi- 
tados como parte insepara
ble de su propia misidn”. 
Esto si es buena noticia, 
motive de esperanza para 
nuestro pueblo en esta Na
vidad.

En estas tradiciones el 
pueblo pobre festeja a su 
Dios y lo representa desde 
su situacion actual y con 
sus propias costumbreg. En 

el altiplano, como Puno, 
aim se hacen imagenes de 
arcilia y de cahihua y se 
ponen frutos y miniaturas 
de animales junto al nino 
Jesus, para obtener su ben- 
dicidn. Asi se expresa con

Aunque el pobre no sa- 
be mucho de historia, sa- 
be que Jesus nacid entre 
los pobres y que la gente 
de su tierra reaccionaron 
de diferentes maneras fren- 
te a su nacimiento. Los 
pobres y marginados (pas- 
tores) se alegraron y fue- 
ron a adorarlo, los podero- 
sos (Herodes), se asustaron 
y trataron de matarlo. Jo
se, Maria y Jesus sufren 
persecution y tienen que 
abandonar su tierra. 
[Cuantas familias pobres 

del campo pasan la misma 

suerte hoy!. La violencia 
de multiples formas y la 
muerte siguen presentes en 
la vida del pobre. ^Cdmo 
entender entonces esa es
peranza de Navidad que se- 
giin el relate biblico es 
“una buena noticia, que 
sera motive de mucha ale- 
gria para todos”? (Lc. 
2:10).

“Un nino nos ha nacido”, ies 
el Dios con nosotros!

buscando una nueva vida. 
Es la historia real de miles 
de campesinos y migrantes 
que dejan sus tierras para 
buscar trabajo en las ciuda- 
des. Asi, en estas escenifi- 
caciones biblicas, no solo 
unos cuantos actores, sind 
todos los presentes, se 
identifican con la historia 
de Jose, Maria y el nino 
Jesus.

La radio y la televi
sion nos inunda de propa
ganda comercial. Pero to- 
do esto no logra ocultar 
la pobreza en que vive 
la mayor parte de nues- 
tra poblacidn, una pobla- 
cidn que siente mas frus- 
tracidn frente a la “feli- 
cidad” que nos ofrece la 
propaganda comercial en 
la epoca de Navidad. Pero 
en la tradition religiosa 
del pueblo pobre hay una 
experiencia bien distinta 
de la Navidad. Retoman- 
do esta tradition religiosa 
de los pobres nos ayudara 
a entender mas claramente 
el mensaje biblico de la 
Navidad, que es liberador 
y festivo.

En muchos lugares hay 
la representation teatral de 
la historia biblica de la Na
vidad, danzas y cantos al 
nino-Dios, Ritos del pese- 
bre y la celebration fami
liar. Es notable la imagina
tion con que se traduce 
el relate biblico a situacio- 
nes locales de los pobres. 

En el caso de una barria- 
da de Chimbote, donde la 
mayoria son de origen se- 
rrano, en Navidad se repre- 
senta a Maria y Jose lle- 
gando pobres a la ciudad,

alegria y canto, con baile 
y teatro y con un compar- 
tir generoso la buena noti
cia que Jesus, ha nacido 
en el pueblo pobre, “Se 
hizo hombre y vivio entre 
nosotros, Ueno de amor y 
de verdad” (Jn. 1:14).

El hecho de reconocer 
a Jesus como de su misma 
condition social, indica 
una comprension clara del 
mensaje biblico. Ademas, 
a traves de su manera 
propia de representar el 
nacimiento de Jesus, (tea
tro, canto, baile, pesebre) 
el pueblo pobre vive su 
propia mision evangeliza- 
dora.

Es el nino Dios el Tayta 
Dios, Manuelito que nace 
entre los pobres. Si Jesus 
escoge los pobres para vi
vir y luchar junto a ellos 
es porque cree en sus va- 
lores y posibilidades. Je-

sus nos"trae Vida “ha ve- 
nido para que tenga vida 
y la tengan en 'abundan- 
cia”. Nuestro pueblo po
bre que lucha diariamen- 
te por una vida mas jus- 
ta sabe que este Dios de 
la vida los acompana en 
sus luchas por tener agua, 
luz, mejor salud y edu
cation, tiendas comunales 
para sus productos, mejor 
organizacion y tantas for
mas de defender su vida y 
sus derechos.

JUAN PABLO II 
MENSAJERO DE PAZ

Segun el mensaje bi
blico, el motive de nues- 
tra esperanza en medio 
de la pobreza, dominacion, 
conflicto y violencia, es 
porque nacio “un Salvador 
para ustedes, que es Cristo, 
el Senor” (Lc. 2:11).

El Dios de la vida, 
en toda la historia de los 
pueblos siempre ha man
dado “mensajeros” para 
animar al pueblo pobre, 
como lo hizo en la pri- 
mera Navidad.

Nuestro pueblo en es
ta Navidad vive una nueva 
esperanza por la proxima 
visita del Papa Juan Pablo 
II. El ha escuchado el cla
mor de nuestro pueblo. 
Lo ha dicho en octubre a 
nuestros obispos: “la tra- 
gedia del hombre concre
te de nuestros campos y 
ciudades, amenazado a dia- 
rio en su misma subsis- 
tencia, agobiado por la 
miseria, el hambre, la en- 
fermedad, el desempleo, 
ese hombre desventurado

X
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NAVIDAD
ESPERANZA PARA EL PUEBLO

EL PUEBLO EXPRESA 
SU FE

A Jesus se le llama “nino 
Dios”, “Tayta Dios”, “Ma
nuelito”. Se trata de Dios 
con gran confianza y ca- 
rino. En la fe de los po- 
bres, el “Dios con noso- 
tros” es efectivamente asf. 
Ademas hay una percep- 
cion de Maria como Ma- 
dre de Jesus, con todas las 
preocupaciones y cualida- 
des de una mujer humilde.

NAVIDAD Y 
VIOLENCIA

NAVIDAD Y
ESPERANZA

^Quien mejor que los 
pobres puede representar 
y anunciar a Jesus pobre 
que viene a salvarnos?. Es 
el pueblo pobre que acoge 
a su Dios quien dijo, “He 
visto la afliccion de mi 
pueblo. . . y he bajado pa-

I
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ada Navidad se habla mucho de “paz”, “alegria” y “felicidad”. “Ahora Dios 
■ ’ estd naciendo en el pueblo, en la medida en que el pueblo se va reahzando co-
^^* mo una sociedad de Amor, Solidaridad, Fraterna”. (P. Ernesto Cardenal).

que muchas veces mas que 
vivir, sobrevive en situacio- 
nes infrahumanas, donde 
en ellas no esta presente 
la justicia ni la dignidad 
minima que los derechos 
humanos reclaman”.

ra liberarlo”. Asi conocid 
Israel a su Dios. Y asi lo 
sigue conociendo nuestro 
pueblo en medio de su 
afliccion.

El Papa senala clara- 
mente las causas de esta 
miseria: “Cuanto mas dura 
es la situacion, mas jnad- 
misibles son las actitudes 
de sistemas que se inspi
ran en principios de pura 
utilidad econdmica para 
beneficio de sectores pri- 
vilegiados”.

Nos llama a todos a luchar 
“en la causa de la justicia 
y de la defensa del pobre”. 
Y como respuesta clara 
a los que se oponen a 
que la Iglesia este a favor 
del pueblo pobre, el Papa 
afirma: “La Iglesia quiere 
mantener su opcidn prefe- 
rencial por estos (los po
bres) y alienta el empeho 
de cuantos fieles a las di
rectrices de la jerarquia, 
se entregan generosamente 
en favor de los mas necesi- 
tados como parte insepara
ble de su propia misidn”. 
Esto si es buena noticia, 
motive de esperanza para 
nuestro pueblo en esta Na
vidad.

“Vn nino nos ha nacido ”, les 
el Dios con nosotros!

buscando una nueva vida. 
Es la historia real de miles 
de campesinos y migrantes 
que dejan sus tierras para 
buscar trabajo en las ciuda- 
des. Asi, en estas escenifi- 
caciones biblicas, no solo 
unos cuantos actores, sind 
todos los presentes, se 
identifican con la historia 
de Jose, Maria y el nino 
Jesus.

En estas tradiciones el 
pueblo pobre festeja a su 
Dios y lo representa desde 
su situacion actual y con 
sus propias costumbreg. En 

el altiplano, como Puno, 
aim se hacen imagenes de 
arcilia y de canihua y se 
ponen frutos y miniaturas 
de animales junto al nino 
Jesus, para obtener su ben- 
dicidn. Asi se expresa con i

i

En muchos lugares hay 
la representacidri teatral de 
la historia biblica de la Na
vidad, danzas y cantos al 
nino-Dios, Ritos del pese- 
bre y la celebracidn fami
liar. Es notable la imagina- 
cidn con que se traduce 
el relate biblico a situacio- 
nes locales de los pobres. 

En el caso de una barria- 
da de Chimbote, donde la 
mayoria son de origen se- 
rrano, en Navidad se repre
senta a Maria y Jose lle- 
gando pobres a la ciudad,

La radio y la televi
sion nos inunda de propa
ganda comercial. Pero to- 
do esto no logra ocultar 
la pobreza en que vive 
la mayor parte de nues- 
tra poblacidn, una pobla- 
cidn que siente mas frus- 
tracidn frente a la “feli- 
cidad” que nos ofrece la 
propaganda comercial en 
la epoca de Navidad. Pero 
en la tradicion religiosa 
del pueblo pobre hay una 
experiencia bien distinta 
de la Navidad. Retoman- 
do esta tradicion religiosa 
de los pobres nos ayudara 
a entender mas claramente 
el mensaje biblico de la 
Navidad, que es liberador 
y festivo.

alegria y canto, con baile 
y teatro y con un compar- 
tir generoso la buena noti
cia que Jesus, ha nacido 
en el pueblo pobre, “Se 
hizo hombre y vivio entre 
nosotros, Ueno de amor y 
de verdad” (Jn. 1:14).

El hecho de reconocer 
a Jesus como de su misma 
condicion social, indica 
una comprension clara del 
mensaje biblico. Ademas, 
a traves de su manera 
propia de representar el 
nacimiento de Jesus, (tea
tro, canto, baile, pesebre) 
el pueblo pobre vive su 
propia mision evangeliza- 
dora.

Segun el mensaje bi
blico, el motivo de nues- 
tra esperanza en medio 
de la pobreza, dominacion, 
conflicto y violencia, es 
porque nacio “un Salvador 
para ustedes, que es Cristo, 
el Senor” (Lc. 2:11).

Es el nino Dios el Tayta 
Dios, Manuelito que nace 
entre los pobres. Si Jesus 
escoge los pobres para vi
vir y luchar junto a ellos 
es porque cree en sus va- 
lores y posibilidades. Je

sus nos~*trae yida “ha ve- 
nido para que tenga vida 
y la tengan en 'abundan- 
cia”. Nuestro pueblo po
bre que lucha diariamen- 
te por una vida mas jus- 
ta sabe que este Dios de 
la vida los acompana en 
sus luchas por tener agua, 
luz, mejor salud y edu- 
cacion, tiendas comunales 
para sus productos, mejor 
organizacion y tantas for
mas de defender su vida y 
sus derechos.

JUAN PABLO II 

MENSAJERO DE PAZ

Aunque el pobre no sa
be mucho de historia, sa
be que Jesus nacio entre 
los pobres y que la gente 
de su tierra reaccionaron 
de diferentes maneras fren
te a su nacimiento. Los 
pobres y marginados (pas- 
tores) se alegraron y fue- 
ron a adorarlo, los podero- 
sos (Herodes), se asustaron 
y trataron de matarlo. Jo
se, Maria y Jesus sufren 
persecucion y tienen que 
abandonar su tierra. 
jCuantas familias pobres 

del campo pasan la misma 

suerte hoy!. La violencia 
de multiples formas y la 
muerte siguen presentes en 
la vida del pobre. ^Como 
entender entonces esa es
peranza de Navidad que se
gun el relate biblico es 
“una buena noticia, que 
sera motivo de mucha ale
gria para todos”? (Lc. 
2:10).

El Dios de la vida, 
en toda la historia de los 
pueblos siempre ha man
dado “mensajeros” para 
animar al pueblo pobre, 
como lo hizo en la pri- 
mera Navidad.

Nuestro pueblo en es
ta Navidad vive una nueva 
esperanza por la proxima 
visita del Papa Juan Pablo 
II. El ha escuchado el cla
mor de nuestro pueblo. 
Lo ha dicho en octubre a 
nuestros obispos: “la tra- 
gedia del hombre concre
te de nuestros campos y 
ciudades, amenazado a dia- 
rio en su misma subsis- 
tencia, agobiado por la 
miseria, el hambre, la en- 
fermedad, el desempleo, 
ese hombre desventurado
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Si estamos trabajando 
con grupos, sea con jove- 
nes, con campesinos o con 
mujeres o pobladores, esta
mos metidos necesaria- 
mente en muchas reunio- 
nes. Y sobre todo cuando 
se trata de reuniones que 
tienen como obietivo for- 
mar, crear conciencia, ha
cer descubrir nuevas reali
dades, todos hemos tenido 
experiencias negativas. A

aprendemos bien, lo apren- 
demos a partir de la refle
xion cn'tica sobre esta ex- 
periencia. En vez de partir 
de las teorias o de ejem- 
plos muy lejanos, hay que 
ofrecer a la gente la opor- 
tunidad de sacar conclu- 
siones a partir de sus pro- 
pias vivencias.

6. Arreglar bien la sala de 
reunion. Es casi un ins-

tinto arreglar la sala para 
una “charla” en forma de 
aula de clase: el “profe- 
sor” adelante, los “alum- 
nos” en filas cara al pro- 
fesor. Este arreglo suele 
crear actitudes de autori- 
tarismo de parte de los 
coordinadores y de sumi- 
sion de parte de los miem- 
bros del grupo. Ademas, 
no permite la conversa- 
cion libre entre los parti- 

cipantes. Normalmente 
hay que trabajar en cfrcu- 
los.

7. Usar medios visuales. En 
grupos pequenos, y mas

todavia en grupos grandes, 
es importante no solo ha- 
blar entre todos, sino tam- 
bien recoger en una piza- 
rra o en papeles grandes 
lo que van diciendo los in- 
tegrantes. El mismo pa^el 
de periddico con plumdn 
puede servir, si falta otra 
cosa. Cuando las ideas del 
grupo se resumen de esta 
forma, los que hablan sien- 
ten que se esta tomando 
en serio lo que dicen; sue- 
len participar mas activa- 
mente. Y lo que esta es- 
crito enfoca la atencion 
del grupo y permite a to
dos tener una vision sin- 
tetica de la reflexion.

8. Evaluar la reunion. Es 
muy importante que

los que han planificado la 
reunion se sienten despues 
a eValuar su marcha, su 
ambiente, los metodos que 
se han empleado. Y de vez

1. Preparar toda reunion 

de antemano. Un equi-
po pequeno siempre debe 
reunirse antes para fijar el 
objetivo de la reunion y 

preparar por escrito su 

agenda y los metodos a 
usar. La reunion sin prepa- 

racion no solo tiende a an- 
dar a la deriva; suele ser 

larga, aburrida y poco pro- 
ductiva.

2. Crear un ambiente rela- 
jado. Sobre todo en los

grupos nuevos, es de gran 
importancia “romper el 
hielo”, porque los partici- 
pantes suelen sentirse tf- 
midos y cohibidos. Para 
esto es util tener prepara- 
do algun ejercicio de co- 
municacion o dinamica de 
grupo. En el caso de los 
jovenes, los juegos muy 
activos y bulliciosos son 

una gran herramienta para 
veneer la timidez y crear 

un ambiente de soltura y 
de comunicacion abierta.

No hay ninguna “for
mula magica” para asegu- 
rar esto, pero la experien- 
cia dicta ciertas pautas que 
si pueden ayudar mucho.

veces la mayoria se queda 
muda, pasiva. No quiere 
hablar ni participar activa- 
mente. Y muchas veces 
empieza a faltar, o inclusi
ve deja de venir mas.

de. Solo asf es posible 
avanzar con el grupo.

9. Desarrollar relaciones 
personales con los inte-

grantes. En la medida de lo 
posible, es importante que 
los coordinadores del gru
po traten de conocer a los 
miembros como personas: 
su situacion familiar, sus 

problemas, sus preocupa- 
ciones y proyectos. Visi- 
tar cuando sea posible a 
sus casas, conversar antes 
y despues de la reunion e 
ir creando relaciones de 
amistad y confianza.

10. No solo reunirse. Cuan
do es posible, se debe

comprometer al grupo en 
alguna accion concreta 
fuera de horas de la reu
nion. Pueden ser cosas sen- 
cillas. El grupo que solo 
reflexiona, no llega muy 
lejos. Su misma reflexion 
en grupo se enriquece 
enormemente si esta desa- 
rrollando alguna actividad, 
algun trabajo, algun servi- 
cio aparte de las reunio
nes programadas.

iComo hacer reuniones 
en que la gente participa 
con entusiasmo, va toman
do conciencia, crece perso- 
nalmente y se compromete 
cada vez mas profunda-

3. Formar grupos peque- 

hos. Uno de los errores
mas frecuentes que come- 
ten los organizadores de 
reuniones es tratar de tra
bajar en grupos demasia- 
do grandes. En cualquier 
reunion que no sea muy 
pequena, hay que dividir 
a la asamblea en comisio- 
nes de 5 a 8 personas pa
ra poder trabajar “cara a 
cara”. Los grupos grandes 
cohiben, y por su mismo 
tamano permiten muy po- 
ca participacion activa. En 
muchas ocasiones resulta 
necesario tratar las cosas 
tambien en plenaria, pero 
estas conversaciones nor
malmente deben ocurrir 
solo despues de discusio- 
nes en grupos chicos.

4. Evitar las ponencias y 

las charlas. Cuando que-
remos que un grupo apren- 
da algo, pensamos casi por 
instinto en invitar a algun 
experto para ofrecer una 
“exposicion” sobre el pun- 
to. Cuando es posible, hay 
que evitar este metodo. Ba 
gente no aprende lo que se 
le dice; aprende lo que des- 
cubre examinando junto 
con otros su propia expe- 
riencia vivid a. Las ponen
cias expertas tienden ade
mas a reforzar la actitud 

ya profundamente arraiga- 
da de que el pueblo no es 
capaz de pensar, de cono
cer, de examinar crftica- 
mente su realidad para sa
car sus propias conclusio- 
nes. Cuando realmente se 
hace necesaria la ponencia 

de algun experto, es de su- 
ma importancia que el 
contenido de la charla sea 
examinado luego en pe
quenos grupos, y que los 
presentes expongan 
propias conclusiones.

5. Partir de la experiencia.
Todos tenemos una ex

periencia de vida. Y lo que

* 1
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3. Formar grupos peque- 
nos. Uno de los errores

mas frecuentes que come- 
ten los organizadores de 
reuniones es tratar de tra- 
bajar en grupos demasia- 
do grandes. En cualquier 
reunion que no sea muy 
pequena, hay que dividir 
a la asamblea en comisio- 
nes de 5 a 8 personas pa
ra poder trabajar “cara a 
cara”. Los grupos grandes 
cohiben, y por su mismo 
tamano permiten muy po- 
ca participacion activa. En 
muchas ocasiones resulta 
necesario tratar las cosas 
tambien en plenaria, pero 
estas conversaciones nor- 
malmente deben ocurrir 
solo despues de discusio- 
nes en grupos chicos.

4. Evitar las ponencias y 
las charlas. Cuando que-

remos que un grupo apren- 
da algo, pensamos casi por 
instinto en invitar a algun 
experto para ofrecer una 
“exposicion” sobre el pun- 
to. Cuando es posible, hay 
que evitar este metodo. Ba 
gente no aprende lo que se 
le dice; aprende lo que des- 
cubre examinando junto 
con otros su propia expe- 
riencia vivida. Las ponen
cias expertas tienden ade- 
mas a reforzar la actitud 
ya profundamente arraiga- 
da de que el pueblo no es 
capaz de pensar, de cono- 
cer, de examinar crftica- 
mente su re alidad para sa- 
car sus propias conclusio- 
nes. Cuando realmente se 
hace necesaria la ponencia 
de algun experto, es de su- 
ma importancia que el 
contenido de la charla sea 
examinado luego en pe- 
quehos grupos, y que los 
presentes expongan 
propias conclusiones.

5. Partir de la experiencia.
Todos tenemos una ex

periencia de vida. Y lo que

aprendemos bien, lo apren- 
demos a partir de la refle
xion critica sobre esta ex
periencia. En vez de partir 
de las teorias o de ejem- 
plos muy lejanos, hay que 
ofrecer a la gente la opor- 
tunidad de sacar conclu
siones a partir de sus pro
pias vivencias.

6. Arreglar bien la sala de 
reunion. Es casi un ins

tinto arreglar la sala para 
una “charla” en forma de 
aula de clase: el “profe- 
sor” adelante, los “alum- 
nos” en filas cara al pro- 
fesor. Este arreglo suele 
crear actitudes de autori- 
tarismo de parte de los 
coordinadores y de sumi- 
sion de parte de los miem- 
bros del grupo. Ademas, 
no permite la conversa- 
cion libre entre los parti- 
cipantes. Normalmente 
hay que trabajar en circu- 
los.

7. Usar medios visuales. En 
grupos pequenos, y mas

todavia en grupos grandes, 
es importante no solo ha- 
blar entre todos, sino tam
bien recoger en una piza- 
rra o en papeles grandes 
lo que van diciendo los in- 
tegrantes. El mismo papel 
de periodico con plumon 
puede servir, si falta otra 
cosa. Cuando las ideas del 
grupo se resumen de esta 
forma, los que hablan sien- 
ten que se esta tomando 
en serio lo que dicen; sue- 
len participar mas activa- 
mente. Y lo que esta es- 
crito enfoca la atencion 
del grupo y permite a to
dos tener una vision sin- 
tetica de la reflexion.

8. Evaluar la reunion. Es 
muy importante que

los que han planificado la 
reunion se sienten despues 
a etfaluar su marcha, su 
ambiente, los metodos que 
se han empleado. Y de vez

Si estamos trabajando 
con grupos, sea con jove- 
nes, con campesinos o con 
mujeres o pobladores, esta
mos metidos necesaria- 
mente en muchas reunio
nes. Y sobre iodo cuando 
se trata de reuniones que 
tienen como objetivo for
mar, crear conciencia, tra
cer descubrir nuevas reali
dades, todos hemos tenido 
experiencias negatives. A

^Corno hacer reuniones 
en que la gente participa 
con entusiasmo, va toman
do conciencia, crece perso- 
nalmente y se compromete 
cada vez mas profunda-

No hay ninguna “for
mula magica” para asegu- 
rar esto, pero la experien
cia dicta ciertas pautas que 
si pueden ayudar mucho.

veces la mayoria se queda 
muda, pasiva. No quiere 
hablar ni participar activa- 
mente. Y muchas veces 
empieza a faltar, o inclusi
ve deja de venir mas.

1. Preparar toda reunion 
de antemano. Un equi-

po pequeno siempre debe 
reunirse antes para fijar el 
objetivo de la reunion y 
preparar por escrito su 

agenda y los metodos a 
usar. La reunion sin prepa- 
racion no solo tiende a an- 
dar a la deriva; suele ser 
larga, aburrida y poco pro- 
ductiva.

2. Crear un ambiente rela- 
jado. Sobre todo en los

grupos nuevos, es de gran 
importancia “romper el 
hielo”, porque los partici- 
par.tes suelen sentirse ti- 
midos y cohibidos. Para 
esto es util tener prepara- 
do algun ejercicio de co- 
municacion o dinamica de 
grupo. En el caso de los 
jovenes, los juegos muy 
activos y bulliciosos son 
una gran herramienta para 
veneer la timidez y crear 
un ambiente de soltura y 
de comunicacion abierta.

en cuando, hacer evalua- 
ciones con el grupo gran
de. Solo asi es posible 
avanzar con el grupo.

9. Desarrollar relaciones 
personales con los inte-

grantes. En la medida de lo 
posible, es importante que 
los coordinadores del gru
po traten de conocer a los 
miembros como personas: 
su situacion familiar, sus 

problemas, sus preocupa- 
ciones y proyectos. Visi- 
tar cuando sea posible a 
sus casas, conversar antes 
y despues de la reunion e 
ir creando relaciones de 
amistad y confianza.

10. No solo reunirse. Cuan
do es posible, se debe

comprometer al grupo en 
alguna accion concreta 
fuera de horas de la reu
nion. Pueden ser cosas sen- 
cillas. El grupo que solo 
reflexiona, no llega muy 
lejos. Su misma reflexion 
en grupo se enriquece 
enormemente si esta desa- 
rrollando alguna actividad, 
algun trabajo, algun servi- 
cio aparte de las reunio
nes programadas.
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realizado

conduccion de la bibliote- 
ca comunal, epe brinda 
atencion a los jovenes cam- 
pesinos, comuneros y 
maestros. La edicion quin- 
cenal de un periddico mu
ral, que informa y orienta 
a la comunidad. El apoyo 
en las celebraciones reli- 
giosas y, la realizacion del 
proyecto de apicultura, co- 
mo una manera de lograr 
el autofinanciamiento.

En sus inicios el grupo 
juvenil dependfa economi- 
camente de la parroquia. 
Los jovenes no tenfan re- 

cursos propios, para cu- 
brir los gastos que oca- 
sionaba la biblioteca, tam- 
poco para asistir a en- 
cuentros de jovenes y cur
ses de capacitacion. Al 
momento de evaluar en el 
grupo, las limitaciones que 
acarreaba esta dependen- 
cia, se determino la nece- 
sidad de tener alguna fuen- 
te de ingresos, que permi- 
tiese la continuacion de las 
actividades del grupo, aun 
en ausencia del eventual 
apoyo que recibian.

comuneros vieron con en- 
tusiasmo, los resultados 
iniciales del proyecto: 40 
kilos de miel que se ven- 
dieron a bajo precio en 
Uramasa, y en la comuni
dad vecina de Huayapa. 
Con el dinero recaudado, 
los jovenes construyeron 
dos colmenas mas, am- 
pliando asf su capacidad 
productiva. El proyecto 
continue con mas fuerza, 
contando con el apoyo de 
los comuneros de la loca- 
lidad, llegando a explotar 
7 colmenas. Debido a la 
falta de capacitacion en el 
manejo de las abejas, se 
perdieron 4 nucleos; lo 
que motive que los jove
nes se planteasen la necesi- 
dad, de asistir a un curso 
de apicultura.

Con el dinero recauda
do, producto de la venta 
de la miel, los jovenes han 
podido cubrir los gastos, 
que ocasiona la biblioteca 
(compra de libros, com
bustible para la lampara, 
etc.), tambien financiar, en 
parte, sus pasajes para asis
tir a cursillos y encuentros, 
y recientemente para fi
nanciar —casi en su totali- 
dad— la construccion de la 
nueva biblioteca comunal. 
De otra parte, los jovenes 
sienten que han dado un 
paso muy importante: ha- 
cerse responsables de una 
pequeha empresa colecti- 
va, que ha implicado un 
gran esfuerzo de organiza- 
cion, y les ha permitido 
aprender a participar acti- 
vamente, en el desarrollo 
de su comunidad.

En la actualidad, el gru
po proyecta implementar 
mas colmenas, ya que se 
ha verificado la factibili- 
dad, de crear una peque- 
na empresa cqoperativa; 
que permitira a los jove
nes, contar con una renta 
adicional, a sus limitados 
recursos

En una reunion, el ase- 
sor propuso la explotacion 
de la miel de abejas, como 
una actividad que no re- 
querfa de mucho tiempo y 
dinero. Esta propuesta fue 
aceptada con entusiasmo 
por los jovenes, y la parro

quia les bbsequio una col- 
mena, mas el nucleo de 
abejas. Al priheipio en la 
comunidad, nadie crefa 
que el proyecto pudiese 
tener algun exito; fueron 
tiempos muy diffciles pa
ra los jovenes, la gente del 
pueblo mataba a las abejas 
creyendo que eran dani- 
nas. Esta situacion motivo 
que los jovenes, explicasen 
a los comuneros los bene- 
ficios que trafa la apicul
tura, tanto en la alimenta- 
cion como en la produc- 
cion agrfcola; a pesar de 
todo, los comuneros si- 
guieron observando con 
desconfianza, la actividad 

-de los jovenes.

El grupo juvenil Cristia
no de Uramasa, fue crea- 
do por los mismos jove
nes, con el objetivo de 
promover la participacion 
e integracion de la juven- 
tud campesina, en la vida 
de la comunidad. Las ac
tividades realizadas hasta _ 
ahora son: La creacion y

La comunidad campesi
na de Uramasa, se encuen- 
tra ubicada en la provin- 
cia de Cajatambo, en la sie
rra norte del departamento 
de Lima. En esta comuni
dad desde 1979, funciona 
un grupo de jovenes cam- 
pesinos cristianos, en el 
que participan jovenes co
muneros sin tierra, y algu- 
nos estudiantes de secun-

en esta ocasion les presentamos, corresponde al esfuerzo que ha 
realizado^ un grupo de jovenes campesinos cristianos, impulsando un proyecto 

J productivo, que les permite financiar sus actividades al servicio de la comunidad.

daria, que tambien traba- 
jan £n las pequenas parce- 
las de sus padres.

1
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conduccion de la bibliote- 
ca comunal, epe brinda 
atencion a los jovenes cam- 
pesinos, comuneros y 
maestros. La edicion quin- 
cenal de un periddico mu
ral, que informa y orienta 
a la comunidad. El apoyo 
en las celebraciones reli- 
giosas y, la realizacion del 
proyecto de apicultura, co
mo una manera de lograr 
el autofinanciamiento.

La comunidad campesi
na de Uramasa, se encuen- 
tra ubicada en la provin- 
cia de Cajatambo, en la sie
rra norte del departamento 
de Lima. En esta comuni
dad desde 1979, funciona 
un grupo de jovenes cam- 
pesinos cristianos, en el 
que participan jovenes co
muneros sin tierra, y algu- 
nos estudiantes de secun-

Con el dinero recauda- 
do, producto de la venta 
de la miel, los jovenes han 
podido cubrir los gastos, 
que ocasiona la biblioteca 
(compra de libros, com
bustible para la lampara, 
etc.), tambien financiar, en 
parte, sus pasajes para asis- 
tir a cursillos y encuentros, 
y recientemente para fi
nanciar —casi en su totali- 
dad— la construccion de la 
nueva biblioteca comunal. 
De otra parte, los jovenes 
sienten que han dado un 
paso muy importante: ha- 
cerse responsables de una 
pequena empresa colecti- 
va, que ha implicado un 
gran esfuerzo de organiza- 
cion, y les ha permitido 
aprender a participar acti- 
vamente, en el desarrollo 
de su comunidad.

En la actualidad, el gru
po proyecta implementar 
mas colmenas, ya que se 
ha verificado la factibili- 
dad, de crear una peque
na empresa cqoperativa; 
que permitira a los jove- 
nes, contar con una renta 
adicional, a sus limitados 
recursos

En sus inicios el 
juvenil dependia economi- 
camente de la parroquia. 
Los jovenes no tenfan re- j 

cursos propios, para cu- I 
brir los gastos que oca- 
sionaba la biblioteca, tam- 
poco para asistir a en
cuentros de jovenes y cur
sos de capacitacidn. Al 
momento de evaluar en el 
grupo, las limitaciones que 
acarreaba esta dependen- 
cia, se determino la nece- 
sidad de tener alguna fuen- 
te de ingresos, que permi- 
tiese la continuacion de las 
actividades del grupo, aun 
en ausencia del eventual 
apoyo que recibian.

El grupo juvenil Cristia
no de Uramasa, fue crea- 
do por los mismos jove
nes, con el objetivo de 
promover la participacion 
e integracion de la juven
tud campesina, en la vida 
de la comunidad. Las ac
tividades realizadas hasta _ 
ahora son: La creacion y

comuneros vieron con en- 
tusiasmo, los resultados 
iniciales del proyecto: 40 
kilos de miel que se ven- 
dieron a bajo precio en 
Uramasa, y en la comuni
dad vecina de Huayapa. 
Con el dinero recaudado, 
los jovenes construyeron 
dos colmenas mas, am- 
pliando asi su capacidad 
productiva. El proyecto 
continuo con mas fuerza, 
contando con el apoyo de 
los comuneros de la loca- 
lidad, llegando a explotar 

__  a la 
falta de capacitacidn en el 
manejo de las abejas, se 
perdieron 4 nucleos; lo 
que motivo que los jove
nes se planteasen la necesi- 
dad, de asistir a un curso 
de apicultura.

quen'a de mucho tiempo y 7 colmenas. Debido 
dinero. Esta propuesta fue ' ‘ 
aceptada con entusiasmo 
por los jovenes, y la parro

quia les bbsequio una col- 
mena, mas el nucleo de 
abejas. Al priheipio en la 
comunidad, nadie crefa 
que el proyecto pudiese 
tener algun exito; fueron 
tiempos muy diffciles pa
ra los jovenes, la gente del 
pueblo mataba a las abejas 
creyendo que eran dani- 
nas. Esta situacion motivo 
que los jovenes, explicasen 
a los comuneros los bene- 
ficios que trafa la apicul
tura, tanto en la alimenta- 
cion como en la produc- 
cion agn'cola; a pesar de 
todo, los comuneros si- 
guieron observando con 
desconfianza, la actividad 

-de los jovenes.
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CUENTO DE UN CAMPESINO Y SU 
REALIDAD

Autor: Juan Bautista Sanchez Montoyo 
Caserio de Chuco, San Marcos, Cajamarca.
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Habia una vez un campesino que se 
daba de muy inteligente; era muy religio
se y muy devoto de los santos. Daba 
muchas limosnas para ellos y decia que 
era muy buen cristiano porque mandaba 
hacer muchas misas. Acudfa siempre a la 
capilla para hacer sus oraciones largufsi- 
mas y decia que mientras mas largas eran 
sus oraciones mas le escuchaba Dios. El 
se confesaba y comulgaba en muchas oca- 
siones. Decia que ya estaba salvado por
que con todo lo que hacia ya no tenia 
pecados. El daba mucha plata para la 
compra de licores, cohetes y juegos ar- 
tificiales para las fiestas, y encendia mu
chas velitas para el santo patron de su 
caserio.

Para este campesino, cuando se tra- 
taba de hacer trabajos comunales o de 
hacer obras para el bien del caserio era 
su muerte. Pero cuando se trataba de 
comprar o de acaparar tierras era el pri- 
mero en quitar el derecho a los demas, 
dandoles miedo, diciendo que tenia su 
buen abogado para que lo defienda en 
los pleitos. Cuando surgio el trabajo pas
toral, para la formacion de catequistas, 
promotores y bibliotecarios, criticaba 
fuertemente por ellos, diciendo que son 
unos metidos, habladores, comunistas. 
Cuando se iba a la parroquia a verse con 
el curita, este le decia que no le haga ca
se andiaquellos indios porque son unos 
campesinos ignorantes, que no tienen 
buena educacion que no saben nada de 
las cosas de Dios ni de lo que es la salud 
ni la cultura. Por eso andaba desaniman- 
do a la gente para que no atiendan ni es- 
cuchen a estos responsables, porque son 
“unos perdidos” y que “Dios no esta con 
ellos” que andan diciendo que Cristo 
esta en esos pobres mugrientos, cuando 
se sabe bien que el Senor esta arriba en 
el cielo, en sobre de las nubes. Procuraba 

siempre que sus hijos anden bien vestidos, 
mejor que nadie, bien a lagrabadora y bien 
al radio y que aprendan como el hacia, 
que de educacion y cultura no importa. 
Asi este campesino vivia contentisimo ha- 
ciendo siempre el mal que podia a los de
mas.

Si esta corbata de dolor 
no hubiese sido hecha para el ahorque, 
las gotas de lagrimas no resbalarian 
como perlas del cielo 
sobre estas mejillas aleluyas.
Si este llorar de pobre 
no hubiese sido hecho para mi ahogo, 
los ojos no serian 
como mares de lagrimas 
en la oscuridad de mi alma.
Este llorar... cuando se terminara

de prosar tarde y manana como la lluvia.

Este sufrir... cuando se agotara 
de cantar ayer y hoy como la golondrina.
Si por un ojo llorara agua 
y por el otro lloraria sangre,; 
entonces sabria 
porque se sufre llorando a mares; 
sabria, 
porque se Hora a los cuatro vientos.

Autor: Edmundo Castillo Zaga 
PUNO - PERU

Martacha vivia en una comunidad 
campesina de Umachiri. Procedia de una 
familia muy humilde y pobre. Ella era ■ 
una pastorcita. Su chocita tenia lugar en 
las faldas del cerro “Say Wani” y muy 
cerca a un manante llaraado “Qolqepu- 
kio”. Tenia un perrito llamado “zorza- 
lito ’ que cada dia la acompanaba a pas- 
tar las vacas de la comunidad.

tros” y “avemarias” para que no le die- 
ra miedo el almita del difunto, porque 
decia que si no le encomendaba nada lo 
iba a asaltar por el camino.

Pensaba y decia que el curita de la 
parroquia era un padrecito muy bueno 
porque no ensenaba nada a la gente y 
porque cobraba mucha plata por las mi
sas y responsos. Pues lo hacia “mas me
jor y mas lindo que los demas curas”. 
“Era el mejor padrecito para los campe
sinos” porque no veia tampoco sus ne- 
cesidades ni men os sus miserias.

fl,.,'

Cierto dia Martacha se quedo dormi- 
da entre las pajas despues de jugar con su 
perrito. Era mas o menos las doce del dia. 
Martacha entre suenos escuchaba que 
‘zorzalito” aullaba. La chica desperto 

y vio que las vacas bramaban y los toros 
mugfan a la vez que corrian hacia el ma
nante. La inocente chica se dirigio a ro
dear el ganado y, de pronto, vio en el ma
nante a un toro negro fangado y un toro 
bianco platinado que brillab a como un 
espejo. Asustada la chica se regresa y 
llama a “zorzalito”. El animal corrio 
aullando y, a la media vuelta, la Mar-

tacha ya no vio mas el toro en el manan
te, pero de su majada se habia perdido 

un toro negro con astas filudas.
Desde ese entonces, solamente en ca

da luna nueva se escucha el mugido del 
toro, y, al medio dia, se ve en el fondo 
del manante a un toro platinado que bri- 
11a juntamente con el sol.

Autor: Honorato Condori Carbajal 
Umachiri - Melgar — PUNO

A LOS CUATRO VIENTOS
Hoy las penas
se me han puesto a llorar de rodillas, 
y los suspires como palomas en la sombra.
Si esta corbata de dolor

Este campesino se emborrachaba has- 
ta que no podia pararse, a veces pelean- 
do con su mujer, con sus hermanos, con 
sus vecinos y con el resto de la gente. Pa
ra su trabajo ocupaba peones de entre 
los mas pobres, a quienes hacia trabajar 
desde las seis hasta las seis a veces sin pa- 
garles nada (esto lo hacia porque no con- 
sideraba ni veia tampoco la necesidad 
de los pobres). Tambien era un rezande- 

* ro de primera que iba a rezar en los velo- 
rios de difuntos, en donde mas gritaba 
que hablaba palabras, y para volver a su 
casa encomendaba muchos “padres nues-

I'-'
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Autor: Juan Bautista Sanchez Montoyo 
Caserio de Chuco, San Marcos, Cajamarca.

Autor: Edmundo Castillo Zaga 
PUNO — PERU

tros” y “averrarias” para que no le die- 
ra miedo el almita del difunto, porque 
decia que si no le encomendaba nada lo 
iba a asaltar por el camino.
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CUENTO DE UN CAMPESINO Y SU 
REALIDAD

Habia una vez un campesino que se 
daba de muy inteligente; era muy religio
se y muy devoto de los santos. Daba 
muchas limosnas para ellos y decia que 
era muy buen cristiano porque mandaba 
hacer muchas misas. Acudia siempre a la 
capilia para hacer sus oraciones larguisi- 
mas y decia que mientras mas largas eran 
sus oraciones mas le escuchaba Dios. El 
se confesaba y comulgaba en muchas oca- 
siones. Decia que ya estaba salvado por
que con todo lo que hacia ya no tenia 
pecados. El daba mucha plata para la 
compra de licores, cohetes y juegos ar- 
tificiales para las fiestas, y encendia mu
chas velitas para el santo patron de su 
caserio.

Para este campesino, cuando se tra- 
taba de hacer trabajos comunales o de 
hacer obras para el bien del caserio era 
su muerte. Pero cuando se trataba de 
comprar o de acaparar tierras era el pri- 
mero en quitar el derecho a los demas, 
dandoles miedo, diciendo que tenia su 
buen abogado para que lo defienda en 
los pleitos. Cuando surgio el trabajo pas
toral, para la formacion de catequistas, 
promotores y bibliotecarios, criticaba 
fuertemente por ellos, diciendo que son 
unos metidos, habladores, comunistas. 
Cuando se iba a la parroquia a verse con 
el curita, este le decia que no le haga ca- 
so andiaquellos indios porque son unos 
campesinos ignorantes, que no tienen 
buena educacion que no saben nada de 
las cosas de Dios ni de lo que es la salud 
ni la cultura. Por eso andaba desaniman- 
do a la gente para que no atiendan ni es- 
cuchen a estos responsables, porque son 
“unos perdidos” y que “Dios no esta con 
ellos” que andan diciendo que Cristo 
esta en esos pobres mugrientos, cuando 
se sabe bien que el Senor esta arriba en 
el cielo, en sobre de las nubes. Procuraba 

siempre que sus hijos anden bien vestidos, 
mejor que nadie, bien a lagrabadora y bien , 
al radio y que aprendan como el hacia, 
que de educacion y cultura no importa. 
Asi este campesino vivia contentisimo ha- 
ciendo siempre el mal que podia a los de
mas.

Si esta corbata de dolor 
no hubiese sido hecha para el ahorque, 
las gotas de lagrimas no resbalarian 
como perlas del cielo 
sobre estas mejillas aleluyas.
Si este llorar de pobre 
no hubiese sido hecho para mi ahogo, 
los ojos no serian 
como mares de lagrimas 
en la oscuridad de mi alma.
Este llorar... cuando se terminara 

de prosar tarde y manana como la lluvia.

Este sufrir... cuando se agotara 
de cantar ayer y hoy como la golondrina.
Si por un ojo llorara agua 
y por el otro lloraria sangre,; 
entonces sabria 
porque se sufre llorando a mares; 
sabria, 
porque se Hora a los cuatro vientos.

Martacha vivia en una comunidad 
campesina de Umachiri. Procedia de una 
familia muy humilde y pobre. Ella era - 
una pastorcita. Su chocita tenia lugar en 
las faldas del cerro “Say Wani” y muy 
cerca a un manante llantado “Qolqepu- 
kio”. Tenia un perrito llamado “zorza- 
lito” que cada dia la acompahaba a pas- 
tar las vacas de la comunidad.

Pensaba y decia que el curita de la 
parroquia era un padrecito muy bueno 
porque no ensenaba nada a la gente y 
porque cobraba mucha plata por las mi
sas y responses. Pues lo hacia “mas me
jor y mas Undo que los demas curas”. 
“Era el mejor padrecito para los campe
sinos” porque no veia tampoco sus ne- 
cesidades ni men os sus miserias.

Cierto dia Martacha se quedo dormi- 
da entre las pajas despues de jugar con su 
perrito. Era mas o menos las doce del dia. 
Martacha entre suenos escuchaba que 
‘zorzalito” aullaba. La chica desperto 

y vio que las vacas bramaban y los toros 
mugian a la vez que corrian hacia el ma
nante. La inocente chica se dirigio a ro
dear el ganado y, de pronto, vio en el ma
nante a un toro negro fangado y un toro 
bianco platinado que brillaba como un 
espejo. Asustada la chica se regresa y 
llama a “zorzalito”. El animal corrio 
aullando y, a la media vuelta, la Mar-

tacha ya no vio mas el toro en el manan
te, pero de su majada se habia perdido 

un toro negro con astas filudas.
Desde ese entonces, solamente en ca

da luna nueva se escucha el mugido del 
toro, y, al medio dia, se ve en el fondo 
del manante a un toro platinado que bri- 
11a juntamente con el sol.

Autor: Honorato Condori Carbajal 
Umachiri - Melgar — PUNO

A LOS CUATRO VIENTOS
Hoy las penas
se me han puesto a llorar de rodillas, 
y los suspiros como palomas en la sombra.
Si esta corbata de dolor

Este campesino se emborrachaba has- 
ta que no podia pararse, a veces pelean- 
do con su mujer, con sus hermanos, con 
sus vecinos y con el resto de la gente. Pa
ra su trabajo ocupaba peones de entre 
los mas pobres, a quienes hacia trabajar 
desde las seis hasta las seis a veces sin pa- 
garles nada (esto lo hacia porque no con- 
sideraba ni veia tampoco la necesidad 
de los pobres). Tambien era un rezande- 
ro de primera que iba a rezar en los velo- 
rios de difuntos, en donde mas gritaba 
que hablaba palabras, y para volver a su 
casa encomendaba muchos “padres nues-
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Asf pasamos seis meses, sufriendo, 
luchando, hasta que decidimos presentar 
nuestro recurso al Ministerio de Agricul- 
tura, en lea. Todos colaboramos para que 
un companero viaje a lea a ver a un abo-

Creo que cada semana presentabamos 
los recursos al Concejo de Administra- 
cion, pero no nos haci'an caso. Algunos 
socios nos apoyaban pero le tenlan mie- 
do al presidente. Elios se daban cuenta 
que ni siquiera el jornal basico nos paga- 
ban, que ni siquiera llegabamos a la mi- 
tad del salario que ellos recibi'an y ^ue te- 
niamos razon cuando reclamabamos. Pero 
ellos hablaban en las chacras, donde no 
los oyera el presidente. En las asambleas 
se quedaban callados.

Nos ped fan que trabajaramos, que nos 
sacrificaramos por la nueva empresa, y 
nos prometfan que cuando se terminen 
las gestiones iba a haber igualdad para to- 
dos. Igualdad en salario, en bonificacio- 
nes, en la reparticion de las raciones. En 
otras palabras, que ibamos a tener todos 
los derechos de los socios, menos voz y 
voto. Y nosotros empezamos a colaborar 
con los socios, aportabamos con dinero 
igual que todos ellos para agilizar las ges
tiones. Y estabamos ilusionados, porque 
se nos iba a considerar como eventuales 
permanentes. Nosotros en la cooperativa 
Tupac Amaru solo habiamos sido consi- 
derados como eventuales a destajo.

Despues que los socios reestructura- 
ron la empresa, se crearon dos coopera- 
tivas aparte de la matriz, y a nosotros nos 
mandaron con los de la Cooperativa Ce- 
rro Azul. Pero las cosas no estaban del to- 
do claras. La nueva empresa no podfa 
funcionar ni tener credito porque la 'di
vision la habfan hecho solo los socios, 
sin la aprobacion del Ministerio de Agri- 
cultura. Fue alii que los socios, sobre to- 
do sus difigentes, nos pidieron apoyo.

El fenomeno de la parcelacion y Ta reestructuracion de las cooperativas agrarias se 
ha hecho presente en todos los valles de la costa del pais. Los mas perjudicados en este 
proceso han sido los trabajadores eventuales. Los socios, mal que bien, han conseguido 
superar los problemas de sus cooperativas; cambiando la forma de administrar las tie- 
rras o redimensionando sus empresas. Pero, hasta la fecha, son pocos los eventuales 
que han podido encontrar una altemativa a su incierta situacibn. Entre los pocos casos 
que se conocen, esta la victoria conseguida por un grupo de eventuales de la actual Coo
perativa Cerro Azul, de la Provincia de Nasca. Para compartir con los demas companeros 
del campo esta rica experiencia presentamos el testimonio de Carlos Medrano, militan- 
te de la Juventud Agraria y Rural Catolica y uno de los animadores de esta valiente lu- 

cha.

ctualmentp, nosotros somos even- 
tuales permanentes de la Coopera- 

^tiva Cerro Azul, del valle de “Las 
Trancas”, perteneciente a la Provincia de 
Nasca. Esta cooperativa se formo hace 
mas de un ano, a partir de la reestructu
racion de la Cooperativa Tupac Amaru. 
Desde esa fecha hemos estado luchando 
para ser considerados como eventuales 
permanentes y recien hace dos meses lo 
hemos conseguido.

ASI COMENZO LA LUCHA

Nuestra lucha cuando los socios ini- 
ciaron las gestiones para reestructurar la 
empezo Cooperativa Tupac Amaru. En 
eso’s momentos la Cooperativa estaba 
totalmente descuidada por la mala admi- 
nistracion de las dirigencias. El gerente se 
echaba a la perdicion y la gente ya no le 
tenia confianza. No se pagaba las deudas 
al Banco y solo se cultivaba la mitad de 
las tierras disponibles. Cada mes se cam- 
biaban los dirigentes pero la cosa no te
nia remedio. Por eso los socios quenan 
la reestructuracion, para asegurar su tra- 
bajo; y haci'an planes para dividirse las 
tierras.__

Pero nadie se acordaba de los even
tuales. Nosotros eramos trabajadores an- 
tiguos. La mayorfa tem'amos tres o cua- 

tro anos en la cooperativa y quen'amos 
saber que iba a pasar con nosotros. Quien

Pero en la primera asamblea que bu
bo una vez que se terminaron las gestio
nes, ya como nueva cooperativa, el presi
dente que nos habfa prometido la igual
dad hablo en contra de nosotros. Dijo 
que el no se habfa comprometido a nada 
y que lo mejor era cancelarnos para me- 
jorar la situacibn de la empresa. Nosotros 
no le hicimos caso y seguimos organiZan- 
donos y reclamando. Sabfamos que el 
Banco no presta plata para cancelar a la 
gente y como nosotros somos 27, la coo
perativa no iba a tener fondos para hacer- 
lo. Y para que no nos dividan, decidimos 
no aceptar la cancelacibn en forma indivi
dual. “Si quieren cancelarnos que lo ha- 
gan con los 27 juntos’*. Eso era lo que de- 
cfamos. Y empezamos a mandar nuestras 

solicitudes al Concejo de Administracibn.

nos iba a pagar nuestra liquidacibn, quien 
iba a resbonder por nuestro tiempo de 
servicio. Pero nadie nos daba respuesta. 
Y como nadie nos decfa cual iba a ser 
nuestro futuro, nosotros decidimos orga- 
nizamos. Desde all! comienza nuestra lu
cha.

CON LA REESTRUCTURACION 

CRECIERON LOS PROBLEMAS

■

*

-

A ‘



Testimonio

EL ENGAn O DE LOS DIRIGENTES

L

28 29

LOS EVENTUALES 
TAMBIEN SE ORGANIZAN

Asf pasamos seis meses, sufriendo, 
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nuestro recurso al Ministerio de Agricul
ture, en lea. Todos colaboramos para que 
un companero viaje a lea a ver a un abo-

Creo que cada semana presentabamos 
los recursos al Concejo de Administra- 
cion, pero no nos hacian caso. Algunos 
socios nos apoyaban pero le tem'an mie- 
do al presidente. Elios se daban cuenta 
que ni siquiera el jornal basico nos paga- 
ban, que ni siquiera llegabamos a la mi- 
tad del salario que ellos recibfan y ^ue te- 
niamos razon cuando reclamabamos. Pero 
ellos hablaban en las chacras, donde no 
los oyera el presidente. En las asambleas 
se quedaban callados.

Despues que los socios reestructura- 
ron la empresa, se crearon dos coopera- 
tivas aparte de la matriz, y a nosotros nos 
mandaron con los de la Cooperativa Ce- 
rro Azul. Pero las cosas no estaban del to- 
do claras. La nueva empresa no podia 
funcionar ni tener credito porque la'di
vision la habian hecho solo los socios, 
sin la aprobacion del Ministerio de Agri
culture. Fue alii que los socios, sobre to- 
do sus dirigentes, nos pidieron anoyo.

El fenomeno de la parcelacion y la reestructuracion de las cooperatiyas agrarias se 
ha hecho presente en todos los valles de la costa del pais. Los mas perjudicados en este 
proceso han sido los trabajadores eventuales. Los socios, mal que bien, han conseguido 
superar los problemas de sus cooperativas; cambiando la forma de administrar las tie- 
rras o redimensionando sus empresas. Pero, hasta la fecha, son pocos los eventuales 
que han podido encontrar una altemativa a su incierta situacibn. Entre los pocos casos 
que se conocen, esta la victoria conseguida por un grupo de eventuales de la actual Coo
perativa Cerro Azul, de la Provincia de Nasca. Para compartir con los demas compaheros 
del campo esta rica experiencia presentamos el testimonio de Carlos Medrano, militan- 
te de la Juventud Agraria y Rural Catolica y uno de los animadores de esta valiente lu- 

cha.

Nos pedian que trabajaramos, que nos 
sacrificaramos por la nueva empresa, y 
nos prometian que cuando se terminen 
las gestiones iba a haber igualdad para to
dos. Igualdad en salario, en bonificacio- 
nes, en la reparticion de las raciones. En 
otras palabras, que ibamos a tener todos 
los derechos de los socios, menos voz y 
voto. Y nosotros empezamos a colaborar 
con los socios, aportabamos con dinero 
igual que todos ellos para agilizar las ges
tiones. Y estabamos ilusionados, porque 
se nos iba a considerar como eventuales 
permanentes. Nosotros en la cooperativa 
Tupac Amaru solo habiamos sido consi- 
derados como eventuales a destajo.

Pero en la primera asamblea que bu
bo una vez que se terminaron las gestio
nes, ya como nueva cooperativa, el presi
dente que nos habia prometido la igual
dad hablo en contra de nosotros. Dijo 
que el no se habia comprometido a nada 
y que lo mejor era cancelarnos para me- 
jorar la situacibn de la empresa. Nosotros 
no le hicimos caso y seguimos organiZan- 
donos y reclamando. Sabiamos que el 
Banco no presta plata para cancelar a la 
gente y como nosotros somos 27, la coo
perativa no iba a tener fondos para hacer- 
lo. Y para que no nos dividan, decidimos 
no aceptar la cancelacibn en forma indivi
dual. “Si quieren cancelarnos que lo ha- 
gan con los 27 juntos”. Eso era lo que de- 
ciamos. Y empezamos a mandar nuestras 

solicitudes al Concejo de Administracibn.

M ctualmente, nosotros somos even- 
tuales permanentes de la Coopera,- 

“■ ^tiva Cerro Azul, del valle de ^‘Las 
Trancas”, perteneciente a la Provincia de 
Nasca. Esta cooperativa se formb hace 
mas de un ano, a partir de la reestructu- 
racibn de la Cooperativa Tupac Amaru. 
Desde esa fecha hemos estado luchando 
para ser considerados como eventuales 
permanentes y recien hace dos meses lo 
hemos conseguido.

ASI COMENZO LA LUCHA

Nuestra lucha cuando los socios ini- 
ciaron las gestiones para reestructurar la 
empezb Cooperativa Tupac Amaru. En 
esds momentos la Cooperativa estaba 
totalmente descuidada por la mala admi
nistracibn de las dirigencias. El gerente se 
echaba a la perdicibn y la gente ya no le 
tenia confianza. No se pagaba las deudas 
al Banco y solo se cultivaba la mitad de 
las tierras disponibles. Cada mes se cam- 
biaban los dirigentes pero la cosa no te
nia remedio. Por eso los socios querian 
la reestructuracion, para asegurar su tra- 
bajo; y hacian planes para dividirse las 
tierras. __

Pero nadie se acordaba de los even
tuales. Nosotros eramos trabajadores an- 
tiguos. La mayoria teniamos tres o cua- 

tro anos en la cooperativa y queriamos 
saber que iba a pasar eon nosotros. Quien

nos iba a pagar nuestra liquidacibn, quien 
iba a resbonder por nuestro tiempo de 
servicio. Pero nadie nos daba respuesta. 
Y como nadie nos decia cual iba a ser 
nuestro future, nosotros decidimos orga- 
nizamos. Desde alii comienza nuestra lu
cha.

CON LA REESTRUCTURACION 
CRECIERON LOS PROBLEMAS
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La Iglesia 

en el Campo

TEOLOGIA DE 
LA LIBERACION

Carlos Medrano, trabajador eventual de Id CAP 
Cerro Azul de Nasca.

iQUE ES LA TEOLOGIA 
DE LA LIBERACION?

del amor para que un dia 
sea posible que Dios ha
bile plenamente entre los 
hombres. A acoger ese Rei- 
no de justicia, de fratemi- 
dad y de amor llama la 
Teologia de la Liberacion.

Los equipos de Iglesia 
buscan en su accion paste-

Y no se por que los dirigentes se por- 
tan asi con los trabajadores eventuales. 
Si en nuestro grupo hay hijos de socios, 
padres de familia, trabajadores antiguos 
de la empresa. Todos somos campesinos 
y, cuando trabajamos la tierra, no pen- 
samos si somos socios o eventuales, sim- 
plemente le damos a la lampa para sacar 
una buena cosecha.

La resolucion decia bien claro que, la 
Cooperativa Cerro Azul debia integrarnos 
en la categoria de socios a los 27 eventua
les, porque tenia suficiente capacidad de 
terreno para acogemos. Eso no les gusto

2

-^QUE BUSCAN LOS
EQUIPOS PASTORALES?

que querian eso. Por el 
contrario hay que sehalar 
que lo ultimo que las au- 
toridades maximas de la 
Iglesia Catolica (Sagrada 

Congregacion de la Fe) 
han dicho sobre este te- 
ma, es que la Teologia 
de la Liberacion es una 
expresion plenamente va- 
lida. “Instruccion sobre al- 
gunos aspectos de la Teo
logia de la Liberacion” 
pag. 8.

gado y presentar nuestro reclamo. Asi he- 
mos hecho durante mas de dos meses para 
acelerar los papeles y pagar al abogado, 
hasta que por fin salio la resolucion del 
Ministerio.

a los del Concejo de Administracion, perO 

a los 15 dias yanoshabianigualadoelsala- 

rio. Elios decian que lo hacian para que 
dejemos de “pitear”, pero nosotros sabia- 
mos que habiamos ganado la lucha. Por
que ese mismo dia que vinieron a entre- 
garles la resolucion a los dirigentes del 
Concejo de Administracion, a nosotros 
tambien nos la entregaron. Y ese mismo 
dia fuimos a exigir que nos igualen los sa
laries.

En primer lugar hay que 
precisar que la Teologia de 
la Liberacion no ha sido 

. condenada por el Papa. 
Eso lo han inventado algu- 
nos periodistas y personas 
que esperaban tai condena,

n los iiltimos meses 
en nuestro pais he- 
mos oido muchas 

cosas acerca de la Teolo
gia de la Liberacion. Has
ta los rincones mas apar- 
tados han llegado variados 
cpmentarios de esta teolb’- 
giai En Cusco por ejem- 
plo algunas autoridades lo
cales han llegado a decir 
“Los sacerdotes y equipos 
pastorales deben ser perse- 
guidos porque se meten 
con los pobres y sus pro- 
blemas y eso es la teologia 
de la liberacion: Como esta 

teologia ha sido condena
da por el Papa hay que 
acabar con esos equipos”.

Quienes hablan asi no 
estan diciendo la verdad. 
^De donde han sacado esas 
ideas, quien los ha engaha- 
do? <iPor que dicen esas 
cosas? Son preguntas que 
vale la pena hacerse.

La Teologia de la Libe
racion es una reflexion 
cristiana que tiene como 
puntos de partida funda
mentales, la experiencia 
del Exodo y la experien
cia del mismo Cristo. El 
pueblo judio sufria la in- 
mensa opresion de los 
egipcios y el Senor envia a 
Moises a liberar a su pue
blo. Cristo cuando viene al 
mundo se hace pobre, vive 
entre ellos y muere por 
proclamar la liberacion de 

todas las opresiones. Mois- 
ses y Cristo ven la situa- 
cion de pecado en que vive 
la sociedad, y Haman a to- 
dos los hombres y mujeres 
a cambiar la manera de vi- 
vir, a transformar este 
mundo mediante la fuerza

Ahora estamos exigiendo que nos ca- 
lifiquen como socios, porque asi lo orde- 
na la resolucion. Pero los dirigentes andan 
diciendo que despues que ellos nos han 
hecho un favor, nosotros queremos abusar 
y subirnos hasta .el codo. Pero eso ya ni 
los mismos socios les creen, porque cuan

do vinieron los representantes del minis
terio pegaron varias copias de la resolu- 

cibn en diferentes- partes de la coopera
tiva. Por eso nosotros seguimos fuertes, 
porque queremos defender nuestro dere
cho.
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bite plenamente entre los 
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Carlos Medrano, trabajador eventual de Id CAP 
Cerro Azul de Nasca.
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La resolucion decfa bien claro que, la 
Cooperativa Cerro Azul debia integrarnos 
en la categorfa de socios a los 27 eventua- 
les, porque tenia suficiente capacidad de 
terreno para acogemos. Eso no les gusto

a los del Concejo de Administracion, perO 

a los 15 dias yanoshabfanigualadoelsala- 

rio. Elios decian que lo hacian para que 
dejemos de “pitear”, pero nosotros sabia- 
mos que habiamos ganado la lucha. Por
que ese mismo dia que vinieron a entre- 
garles la resolucion a los dirigentes del 
Concejo de Administracion, a nosotros 
tambien nos la entregaron. Y ese mismo 
dia fuimos a exigir que nos igualen los sa
laries.

-iQUE BUSCAN LOS
EQUIPOS PASTORALES?

que querian eso. Por el 
contrario hay que sehalar 
que lo ultimo que las au- 
toridades maximas de la 
Iglesia Catolica (Sagrada 

Congregacion de la Fe) 
han dicho sobre este te- 
ma, es que la Teologia 
de la Liberacion es una 
expresion plenamente va- 
lida. “Instruccion sobre al- 
gunos aspectos de la Teo
logia de la Liberacion” 
pag. 8.

gado y presentar nuestro reclamo. Asi he- 
mos hecho durante mas de dos meses para 
acelerar los papeles y pagar al abogado, 
hasta que por fin salio la resolucion del 
Ministerio. Y no se por que los dirigentes se por- 

tan asi con los trabajadores eventuales. 
Si en nuestro grupo hay hijos de socios, 
padres de familia, trabajadores antiguos 
de la empresa. Todos somos campesinos 
y, cuando trabajamos la tierra, no pen- 
samos si somos socios o eventuales, sim- 
plemente le damos a la lampa para sacar 
una buena cosecha.

n los iiltimos meses 
en nuestro pais he- 
mos oido muchas 

cosas acerca de la Teolo
gia de la Liberacion. Has
ta los rincones mas apar- 
tados han llegado variados 
cpmentarios de esta teolct- 
gia' En Cusco por ejem- 
plo algunas autoridades lo
cales han llegado a decir 
“Los sacerdotes y equipos 
pastorales deben ser perse- 
guidos porque se meten 
con los pobres y sus pro- 
blemas y eso es la teologia 
de la liberacion: Como esta 

teologia ha sido condena- 
da por el Papa hay que 
acabar con esos equipos”.

Quienes hablan asi no 
estan diciendo la verdad. 
^De donde han sacado esas 
ideas, quien los ha engaha- 
do? ^Por que dicen esas 
cosas? Son pregun tas que 
vale la pena hacerse.

La Teologia de la Libe
racion es una reflexion 
cristiana que tiene como 
puntos de partida funda
mentales, la experiencia 
del Exodo y la experien
cia del mismo Cristo. El 
pueblo judio sufria la in- 
mensa opresion de los 
egipcios y el Sehor envia a 
Moises a liberar a su pue
blo. Cristo cuando viene al 
mundo se hace pobre, vive 
entre ellos y muere por 
proclamar la liberacion de 

todas las opresiones. Mois- 
ses y Cristo ven la situa- 
cion de pecado en que vive 
la sociedad, y Haman a to- 
dos los hombres y mujeres 
a cambiar la manera de vi- 
vir, a transformar este 
mundo mediante la fuerza

Ahora estamos exigiendo que nos ca- 
lifiquen como socios, porque asi lo orde- 
na la resolucion. Pero los dirigentes andan 
diciendo que despues que ellos nos han 
hecho un favor, nosotros queremos abusar 
y subirnos hasta .el codo. Pero eso ya ni 
los mismos socios les creen, porque cuan

do vinieron los representantes del minis
terio pegaron varias copias de la resolu- 

cibn en diferentes- partes de la coopera
tiva. Por eso nosotros seguimos fuertes, 
porque queremos defender nuestro dere
cho.

En primer lugar hay que 
precisar que la Teologia de 
la Liberacion no ha sido 

. condenada por el Papa.
Eso lo han inventado algu- 
nos periodistas y personas. 
que esperaban tai condena,

• •
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PREPARANDONOS A RECIBIR 
AL PAPA JUAN PABLO II

“Vosotros y vuestros sa- 
cerdotes conoceis sin duda 
de cerca la tragedia del 
hombre concreto de vues
tros campos y ciudades, 
amenazado a diario en su 
propia subsistencia, ago- 
biado por la miseria, el 
hambre, la enfermedad, el 
desempleo...”

iCOMO PREPARARNOS PARA RECI
BIR AL PAPA?

La visita del Papa no es un viaje de tu- 
rismo. Tampoco tiene un fin comercial o 
politico. Debemos oponernos a toda uti- 
lizacion en ese sentido. Es mas bien el en- 
cuentro del Papa el Pastor de nuestra Igle-

..

. ■

Es muy importante que todos trabaje- 
mos juntos, coordinando nuestros esfuer- 
zos para hacer Hegar nuestra voz, la voz 
del pueblo, al Papa. Es oportuno que el se- 
pa de nuestras angustias y preocupaciones.

s la primera vez, en toda nuestra 
historia, que un Papa viene al Peru. 
Juan Pablo II viene a visitarnos en 

los primeros dias de febrero del proximo 
ano de 1985. El Papa llegara como pere- 
grino para expresarnos su afecto y con- 
firmarnos en la fe y la esperanza. Juan 
Pablo II llega justamente cuando nuestra 
patria vive una crisis muy grave y pro
funda, en la que crece dia a dia el nume- 
ro de victimas asesinadas por la violencia 
o por el hambre y la pobreza.

sia tiene que actuar como 
lo hacen. Es decir, predi- 
cando la justicia, la liber- 
tad, el amor entre todos 
los hombres. Asf lo pide 
tambien su Santidad el 
Papa cuando en otra parte 
de su discurso dice a nues
tros prelados:

“La Iglesia que conoce 
la dignidad y el destine 
trascendente del hombre, 
ha de levantar su voz con
tra cuanto deprime la dig
nidad de los hombres y de 
los pueblos. Por eso os pi- 
do que a la palabra de 
anuncio del Evangelio jun- 
teis tambien la coherente 
denuncia de los abuses y 
la promocion de las inicia- 
tivas aptas a salvaguardar 
los verdaderos ide ales hu- 
manos ^y espirituales de 
vuestros fieles”.

Vemos pues que el San
to Padre llama a todos los 
miembros de la Iglesia a 
proseguir su defensa de los 
derechos de los pobres y a 
realizar una tarea evangeli- 
ca que signifique una ver- 
dadera actitud profetica de 
nuestra Iglesia. Es esto lo 
que buscan en nuestro pais 
los equipos de pastoral ru
ral que trabajan al lado de 
los pobres, es esto tam

bien lo que la Teologia de 
la Liberacion ha buscado 
sistematizar para hacer 
mas eficiente el servicio de 
nuestra Iglesia.

El 29 de junio pasado, los obispos Pe- 
ruanos publicaron una carta pastoral so- 
bre la venida del Papa a nuestra tierra. 
En ella nos Haman a preparar esa visita 
en espiritu de conversion personal, fa
miliar, comunitaria y social. Luego, el 
6 de setiembre los obispos han difundi
do un importante pronunciamiento sobre 
la violencia y la paz. Estos son dos textos 
que debemos conocer y trabajarlos jun
tos en nuestros grupos y comunidades 
de base. Nos ayudara a vivir ahora el le- 
ma escogido para acoger al Papa: “EL 
PUEBLO DE DIOS EN CAMINO CON 
JUAN PABLO PEREGRINO”.

El Santo Padre llama a todos los miembros de la Iglesia a pro

seguir su defensa de los derechos de los pobres.

tatoan en Roma. Alli dijo 
el Santo Padre a los prela
dos del Peru:

Juan Pablo II visitara Lima donde cele- 
brara misas y dirigira mensajes a los Pue
blos Jovenes, la familia, la juventud. Via- 
jara tambien a las ciudades de Arequipa, 
Piura, Trujillo, Iquitos y Ayacucho.

En Ayacucho hablara sobre los Dere
chos Humanos. Tambien visitara Truji
llo donde hablara sobre el trabajo y en 
Iquitos, sobre las comunidades nativas 
de la Selva.

Para todos los campesinos es muy im
portante la visita del Papa a Cusco. Cele- 
brara una misa en Sacsahuaman y dara un 
mensaje importante a todos los campesi
nos del Peru.

ENTENDER BIEN POR QUE VIENE EL 
PAPA

J

Frente a esa “tragedia 
del hombre” de nuestro 
pais los equipos de Igle-

a la cual

pal ser fieles a Dios, anun- 
ciando que el Sen or quiere 
la justicia entre los hom
bres y denunciando los 
atropellos que viven los 
pobres de nuestra tierra. 
Buscan asi hacer presente 
la liberacion a la cual nos 
llama el mensaje evangeli- 
co. Esos equipos estan si- 
guiendo el camino de Je
sus de Nazareth. Cuando 
los sacerdotes y equipos 
de Iglesia se comprometen 
con los pobres y sus pro- 
blemas, es siguiendo las 
ensehanzas del evangelio 
y del propio magisterio de 
la Iglesia peruana y univer
sal.

A Cristo lo crucificaron 
hace 2,000 ahos por predi- 
car la justicia y el amor en
tre los hombres. No nos 
extrane que hoy dia quie- 
ran crucificar a quienes si
guiendo su ejemplo anun- 
cian la verdad del amor y 
denuncian el pecado de la 
injusticia.

PALABRAS DEL PAPA;

Recientemente el Papa 
se dirigio con un mensaje 
a los obispos que lo visi

le Iglesia peruana busca hacer presente la liberacion 

nos llama el mensaje evangelico.

.J

“Soy un mensajero —peregrino— que desea viajar por el mundo para cumplir con el 
mandato que Cristo dio a los Apostoles” (Juan Pablo II).

sia Catolica con ei-pueblo peruano. Debe 
significar un momento fuerte de evange- 
lizacion, de denuncia y anuncio profeticos 
en los tiempos actuates tan duros que vive 
el Peru.
Y NOSOTROS, iQUE LE DECIMOS AL 
PAPA?

— Lo saludatnos con nuestro carino y 
mucha fe.

— Le pedimos:
Que escuche y vea los sufrimientos de 

nuestro pueblo.

Que juntos recemos por nuestros muer- 
tos y desaparecidos, c specialmente en 
Ayacucho; por nuestros enfermos que ca- 
da dia aumentan por falta de comida y 
atencion. Por los nihos porque son pocos 
los que Began a vivir sanos; por los jove
nes, para que no se desesperen y sean uti
les a la comunidad; por los ancianos para 
que se sientan atendidos, y amados; por 
las autoridades, para que gobiernen con 
justicia;

— Que apoye y aliente a los que buscan 
mejor vida para los mas necesitados; pue
blo cristiano, nuestros dirigentes, Agentes 
Pastorales.
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pais los equipos de Igle-
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Es muy importante que todos trabaje- 
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del pueblo, al Papa. Es oportuno que el se- 
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— Le pedimos:
Que escuche y vea los sufrimientos de 

nuestro pueblo.
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tos y desaparecidos, c specialmente en 
Ayacucho; por nuestros enfermos que ca- 
da dia aumentan por falta de comida y 
atencion. Por los nihos porque son pocos 
los que Began a vivir sanos; por los jove- 
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mejor vida para los mas necesitados; pue
blo cristiano, nuestros dirigentes, Agentes 
Pastorales.

s la primera vez, en toda nuestra 
historia, que un Papa viene al Peru. 
Juan Pablo II viene a visitarnos en 

los primeros dias de febrero del proximo 
ano de 1985. El Papa llegara como pere
grine para expresarnos su afecto y con- 
firmarnos en la fe y la esperanza. Juan 
Pablo II llega justamente cuando nuestra 
patria vive una crisis muy grave y pro
funda, en la que crece dia a dia el nume- 
ro de victimas asesinadas por la violencia 
o por el hambre y la pobreza.

El 29 de junio pasado, los obispos Pe- 
ruanos publicaron una carta pastoral so- 
bre la venida del Papa a nuestra tierra. 
En ella nos Haman a preparar esa visita 
en espiritu de conversion personal, fa
miliar, comunitaria y social. Luego, el 
6 de setiembre los obispos han difundi
do un importante pronunciamiento sobre 
la violencia y la paz. Estos son dos textos 
que debemos conocer y trabajarlos jun
tos en nuestros grupos y comunidades 
de base. Nos ayudara a vivir ahora el le- 
ma escogido para acoger al Papa: “EL 
PUEBLO DE DIOS EN CAMINO CON 
JUAN PABLO PEREGRINO”.

sia tiene que actuar como 
lo hacen. Es decir, predi- 
cando la justicia, la liber- 
tad, el amor entre todos 
los hombres. Asi lo pide 
tambien su Santidad el 
Papa cuando en otra parte 
de su discurso dice a nues
tros prelados:

“La Iglesia que conoce 
la dignidad y el destine 
trascendente del hombre, 
ha de levantar su voz con
tra cuanto deprime la dig
nidad de los hombres y de 
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la promocion de las inicia- 
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vuestros fieles”.

Vemos pues que el San
to Padre llama a todos los 
miembros de la Iglesia a 
proseguir su defensa de los 
derechos de los pobres y a 
realizar una tarea evangeli- 
ca que signifique una ver- 
dadera actitud profetica de 
nuestra Iglesia. Es esto lo 
que buscan en nuestro pais 
los equipos de pastoral ru
ral que trabajan al lado de 
los pobres, es esto tam

bien lo que la Teologia de 
la Liberacion ha buscado 
sistematizar para hacer 
mas eficiente el servicio de 
nuestra Iglesia.

Juan Pablo II visitara Lima donde cele- 
brara misas y dirigira mensajes a los Pue
blos Jovenes, la familia, la juventud. Via- 
jara tambien a las ciudades de Arequipa, 
Piura, Trujillo, Iqiiitos y Ayacucho.

En Ayacucho hablara sobre los Dere
chos Humanos. Tambien visitara Truji
llo donde hablara sobre el trabajo y en 
Iquitos, sobre las comunidades nativas 
de la Selva.

Para todos los campesinos es muy im
portante la visita del Papa a Cusco. Cele- 
brara una misa en Sacsahuaman y dara un 
mensaje importante a todos los campesi
nos del Peru.

ENTENDER BIEN POR QUE VIENE EL 
PAPA

El Santo Padre llama a todos los miembros de la Iglesia a pro
seguir su defensa de los derechos de los pobres.

tatoan en Roma. Alli dijo 
el Santo Padre a los prela
dos del Peru: 1

jral ser fieles a Dios, anun- 
ciando que el Senor quiere 
la justicia entre los hom
bres y denunciando los 
atropellos que viven los 
pobres de nuestra tierra. 
Buscan asi hacer presente 
la liberacion a la cual nos 
llama el mensaje evangeli- 
co. Esos equipos estan si- 
guiendo el camino de Je
sus ds Nazareth. Cuando 
los sacerdotes y equipos 
de Iglesia se comprometen 
con los pobres y sus pro- 
blemas, es siguiendo las 
ensehanzas del evangelio 
y del propio magisterio de 
la Iglesia peruana y univer
sal.

A Cristo lo crucificaron 
hace 2,000 anos por predi- 
car la justicia y el amor en
tre los hombres. No nos 
extrahe que hoy dia quie- 
ran crucificar a quienes si
guiendo su ejemplo anun- 
cian la verdad del amor y 
denuncian el pecado de la 
injusticia.

PALABRAS DEL PAPA;

Recientemente el Papa 
se dirigio con un mensaje 
a los obispos que lo visi-

La Iglesia peruana busca hacer presente la liberacion 
nos llama el mensaje evangelico.
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III SEMINARIO IGLESIA
Y PROBLEMA AGRARIO 

DE CEAS CAMPESINO

Posteriormente se traba- 
jaron documentos recogi- 
dos de los principales par- 
tidos politicos: AP, PPC, 
APRA, IU, Frente Demo- 
cratico y de las centrales 
gremiales: CUNA, CCP.

Los documentos estu- 
diados demuestran que ca- 
si todas las fuerzas polfti- 
cas ven en el agro un sec
tor social y productive 
fundamental. Se habla de 
reactivar el agro, de incre- 
mentar la produccion y 
productividad y de am
pliar la frontera agricola, 
asf como tambien de usar 
tecnologias andinas pro- 
pias a la tradicion campe- 
sina.

La realidad del hombre del campo en 
CEAS.

productiva, encOntrandose 
en el otro extremo, arrin- 
conadas en los cerros a 
mas de 1,000 comunidades 
o parcialidades.

LA SIERRA

Por su poblacion y el rol 
que juega en el abasteci- 
miento alimenticio, la Sie
rra ocupa un lugar central 
en cualquier propuesta pa
ra el agro. Es la zona de 
menos desarrollo y la mas 
abandonada. Se senalo que 
a pesar, que los programas 
agrarios estudiados no le 
dan la importancia debida, 
en toda esta zona el pro- 
blema de la tierra sigue a 
la orden .del dfa. Por ejem- 
plo en Puno, hay 23 SAIS, 
16 Cooperativas y 5 EPS 
(con aproxi. 150 a 200 so- 
cios cada una) que con- 
centran casi toda la tierra, 
con un promedio de 
35,000 Has. por unidad

Otro tema que estuvo 
muy presente en la reu
nion fue el problema de la 
regionalizacion. Se consta- 
ta que es una necesidad, 
dado lo centralizado que 
es el pais y las grandes di- 
ferencias regionales exis- 
tentes, asf como tambien 
el traslado cotidiano de 
los recursos regionales a 
Lima. Sin embargo, hay 
que tener claro los crite- 
rios con que se piensa lle- 
var a cabo, y favorecer la 
participacion de las orga- 
nizaciones populares, para 
lograr que esta responda a 
las necesidades de la region 
y no sea instrumentalizada 
por los poderes locales.

Se constato, no sin pe
sar, la casi ausencia de la 
problematica de la Selva 
en los documentos de pro- 
grama agrario de todos 
los partidos. Siendo esto 
mas grave cuando se con- 
sidera los multiples proble- 
mas que este sector con- 
fronta; como son la falta 
de titulacion de las pobla- 
ciones nativas, la destruc- 
cion del equilibrio ecolo- 
gico, la presencia del nar- 
cotrafico y el bajo nivel 
alimenticio de la pobla
cion.

Igualmente,el hecho que 
los recursos del canon pe- 
trolero estan yendo ma- 
yormente a los centres Ur
banos de la amazonfa.no 
alcanzando sus beneficios 
a la poblacion rural.

Por ultimo en las zonas 
de explotacion de oro (Ma- 
dre de Dios, etc.),esta ac- 
tividad no ha beneficiado 
a la region y mas bien ha 
creado condiciones de tra- 
bajo bastante inhumanas 
(enganche, etc.).

La preocupacion estuvo 
centrada en el actual pro- 
ceso de parcelaciones que 
afecta a cerca del 40o/o de 
las cooperativas que hay 
en esta region.

El future a este nivel 
no se ve claro, pero lo 
que si se contemplo , fue 
la necesidad de acompa- 
nar muy de cerca esta ex- 
periencia, tratando de bus
car algunas formas de coo- 
peracion entre las coopera
tivas parceladas (a nivel de 
servicios, de comercializa- 
cion, etc.).

A nivel de Iglesia se es
tudio el texto sobre las 
Instrucciones acerca de la 
Teologia de la Liberacion, 
viendo la necesidad de pro- 
fundizarlo en nuestras res- 
pectivas zonas.

Parte importante de la 
reunion se dedico tambien 
a la Visita Papal de Febre- 
ro, viendo sugerencias de 
como preparar al pueblo 
creyente para este histo- 
rico acontecimiento, rea- 
firmandose la importancia 
que tiene esta visita para 
el trabajo pastoral. Se in- 
sistio en que debe traba- 
jarse la visita no solo en 
las zonas donde el Papa 
estara, sino en el conjun- 
to de nuestro pais, apro- 

vechando la ocasion para 
difundir intensamente la 
doctrina social de la Igle
sia y en general los men- 
sajes papales.

Con la participacion de 
Monsehor German Schmitz 
se reflexiono sobre el mo- 
mento actual de nuestra 
Iglesia, viendose la impor
tancia del dialogo perma- 
nente entre los agentes 
pastorales y la jerarqufa 
eclesiastica, asf como tam
bien entre las iglesias loca-. 
les.

El primer dfa se tuvo 
una charla sobre la situa- 
cion economica actual, 
viendo que la crisis se arras
tra de ahos atras (lleva ya 
10 ahos, con excepcion de 
1980-1981). Se grafico co
mo los ahos 1982-1983 
fueron catastroficos debi- 
do al inadecuado manejo 
de la crisis y los desastres

Preocupacion especial 
de los- presentes fue como 
hacer que la atencion al 
campo no vaya a ocasio- 
nar un perjuicio a los sec- 
tores pobres de la ciudad, 
(caso aumento de precios 
agrfcolas).

Igualmente como no 
basta una mayor produc
cion de alimentos, sino 
que esta debe ir acompa- 
hada.de medidas que posi- 
biliten el acceso a ellos 
por los sectores mas ne- 
cesitados.y esto necesaria- 
mente tiene que ver con 
medidas re-distributivas 
del ingreso.

1 21 al 25 de octu- 
bre se realize en 
Chaclacayo, Lima, 

eL HI Seminario sobre Igle
sia y Problema Agrario, or- 

ganizado por el Departa- 
mento Campesino del 
CEAS con la participacion 
de cerca de 50 agentes pas
torales que trabajan en la 
Costa, Sierra y Selva.
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sar, la casi ausencia de la 
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en los documentos de pro- 
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cion del equilibrio ecolo- 
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cotrafico y el bajo nivel 
alimenticio de la pobla
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Igualmente ,el hecho que 
los recursos del canon pe- 
trolero estan yendo ma- 
yormente a los centres Ur
banos de la amazonfa.no 
alcanzando sus beneficios 
a la poblacion rural.

Por ultimo en las zonas 
de explotacion de oro (Ma- 
dre de Dios, etc.),esta ac- 
tividad no ha beneficiado 
a la region y mas bien ha 
creado condiciones de tra- 
bajo bastante inhumanas 
(enganche, etc.).

productiva, encOntrandose 
en el otro extremo, arrin- 
conadas en los cerros a 
mas de 1,000 comunidades 
o parcialidades.

La preocupacion estuvo 
centrada en el actual pro- 
ceso de parcelaciones que 
afecta a cerca del 40o/o de 
las cooperativas que hay 
en esta region.

El future a este nivel 
no se ve claro, pero lo 
que si se contempld , fue 
la necesidad de acompa- 
nar muy de cerca esta ex- 
periencia, tratando de bus
car algunas formas de coo- 
peracion entre las coopera
tivas parceladas (a nivel de 
servicios, de comercializa- 
cion, etc.).

A nivel de Iglesia se es
tudio el texto sobre las 
Instrucciones acerca de la 
Teologia de la Liberacion, 
viendo la necesidad de pro- 
fundizarlo en nuestras res- 
pectivas zonas.

Parte importante de la 
reunion se dedico tambien 
a la Visita Papal de Febre- 
ro, viendo sugerencias de 
como preparar al pueblo 
creyente para este histo- 
rico acontecimiento, rea- 
firmandose la importancia 
que tiene esta visita para 
el trabajo pastoral. Se in- 
sistio en que debe traba- 
jarse la visita no solo en 
las zonas donde el Papa 
estara, sino en el conjun- 
to de nuestro pais, apro- 

vechando la ocasion para 
difundir intensamente la 
doctrina social de la Igle
sia y en general los men- 
sajes papales.

Con la participacion de 
Monsehor German Schmitz 
se reflexiono sobre el mo
menta actual de nuestra 
Iglesia, viendose la impor
tancia del dialogo perma- 
nente entre los agentes 
pastorales y la jerarqufa 
eclesiastica, asf como tam
bien entre las iglesias loca
les.

!

El primer dfa se tuvo 
una charla sobre la situa- 
cion economica actual, 
viendo que la crisis se arras
tra de anos atras (lleva ya 
10 ahos, con excepcion de 
1980-1981). Se grafico co
mo los anos 1982-1983 
fueron catastroficos debi- 
do al inadecuado manejo 
de la crisis y los desastres

Preocupacion especial 
de los-presentes fue como 
hacer que la atencion al 
campo no vaya a ocasio- 
nar un perjuicio a los sec- 
tores pobres de la ciudad, 
(caso aumento de precios 
agncolas).

Igualmente como no 
basta una mayor produc
cion de alimentos, sino 
que esta debe ir acompa- 
hada.de medidas que posi- 
biliten el acceso a ellos 
por los sectores mas ne- 
cesitados.y esto necesaria- 
mente tiene que ver con 
medidas re-distributivas 
del ingreso.

Otro tema que estuvo 
muy presente en la reu
nion fue el problema de la 
regionalizacion. Se consta- 
ta que es una necesidad, 
dado lo centralizado que 
es el pais y las grandes di- 
ferencias regionales exis- 
tentes, asf como tambien 
el traslado cotidiano de 
los recursos regionales a 
Lima. Sin embargo, hay 
que tener claro los crite- 
rios con que se piensa lle- 
var a cabo, y favorecer la 
participacion de las orga- 
nizaciones populares, para 
lograr que esta responda a 
las necesidades de la region 
y no sea instrumentalizada 
por los poderes locales.

1 21 al 25 de octu- 
bre se realize en 
Chaclacayo, Lima, 

eL HI Seminario sobre Igle
sia y Problema Agrario, or- 

ganizado por el Departa- 
mento . Campesino del 
CEAS con la participacion 
de cerca de 50 agentes pas
torales que trabajan en la 
Costa, Sierra y Selva.

••
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IV ENCUENTRO 
CEAS MINERO

tComo entender la esperanza en medio de tantas 
muertes?

Il

La reahdad del trabajador mi- 
nero plantea desafios a la labor 
pastoral.

tendencia a la recnitica- 
cion, con el consecuente 
despido de mano de obra 
etc.

PASTORAL DE DIGNIDAD 
HUMANA

Igualmente se vio la vi- 
da familiar del minero, 
muy mar cad a —y practi- 
camente destrozada— por 
el duro trabajo que reali- 
za. .Caracteristicas de esta 
problematica son: desubi- 
cacion del lugar de origen, 
hacinamiento, turnos de 
trabajo etc., planteandose

Al iniciar la reunion 
Monsenor Lorenzo, quien 
estuvo presente todo el 
primer dfa, alento a los 
participantes a profundi- 
zar en las nuevas exigen- 
cias que se plantean a la 
pastoral en el sector mine
ro.

la necesidad de estudiar 
mas a fondo la realidad de 
la familia minera y los 
germenes para que ella se 
constituya en fuerza de 
identidad y de marcha de 
un pueblo.

El 19 y 20 de noviem- 
bre tuvo lugar en Cerro de 
Pasco, luego de varies 
anos, el IV Encuentro del 
Departamento de Minas, 
de la Comision Episcopal 
de Accion Social (CEAS- 
Minero). Este evento, aus- 
piciado por Monsenor Lo
renzo Umfried, Prelado de 
Pasco, conto con la presen- 
cia de mas de 30 agentes 
pastorales y varios trabaja- 
dores mineros de las zonas 
de la sierra central, Marco- 
na y Recuay.

Seguidamente se analizo 
la situacion del sector, 
constatandose los graves 
problemas que sufren los 
trabajadores en las minas: 
accidentes de trabajo, con- 
taminacion de las aguas y 
el ambiente, malas condi- 
ciones de vivienda y salud,

urante los dias 29, 30 y 31 de oc- 
U tubre del presente tuvo lugar en Li- 

ma, el V Encuentro Nacional de 
Pastoral de Dignidad Humana, convoca- 
do por el Servicio de Derechos Humanos 
de CEAS, en el que participaron 80 agen
tes pastorales representantes de las dife- 
rentes comisiones de dignidad Humana de 
Lima y provincias, del equipo de carceles, 
de la CONFER y otros invitados. Cabe 
destacar la participacion de Mons. 
Schmitz, Mons. Beuzeville, Mons. Metzin
ger y Mons. Bambaren.

El tema desarrollado fue: Situacion de 
los derechos humanos en nuestro pais y 
nuestra respueta pastoral; para ello, en un 
primer momento se hizo un analisis de si
tuacion tanto a nivel nacional como local 
(informes de Cusco, Cajamarca y Lima) 
que permitid Hegar a un primer intento de 
caracterizacion de la realidad, cuyos as- 
pectos mas saltantes fueron:

— La constatacion de la gravfsima crisis 
que padecemos, que afecta todas las mani- 
festaciones de la vida, golpeando fuerte- 
mente a los sectores mas pobres de nues
tra sociedad.

— Vacio de poder en la sociedad civil 
peruana; perdida de autoridad moral de 
los que detentan el poder y aumento de la 
corrupcion que han permitido la expan
sion del terrorismo y un proceso parapelo 
de militarizacion. En este cuadro, encon- 
tramos a un sinnumero de ninos que cre- 
cen en medio de la violencia y jovenes sin 
posibilidades de desarrollo.

— Sociedad civil que se muestra incapaz 
de contener la espiral de violencia. Ante 
esta situacion las respuestas que se dan 
adolecen de objetivos claros, limitados, no 
globales, no coordinados; planteandose 
entonces la necesidad de una instancia ci
vil nacional de derechos humanos ligada 
a otras de nivel ejecutivo, que pueda tra- 
bajar en la busqueda de una solucion po
ll tica integral.

Una dedication especial merecio la re
flexion sobre los aspectos eticos y de espi- 
ritualidad presentes en nuestro trabajo 
pastoral. Partiendo de la necesidad de pro- 
fundizar sobre las raices de nuestra espe
ranza en estos tiempos de incertidumbre 
nacional, se sehalo la espiritualidad que 
esta presente en nuestro trabajo cotidiano 
de cristianos activos en la Pastoral. Esta es 
una vivencia profunda de fe y oration, na- 
cida de la ensehanza de Cristo quien nos 
comunica la capacidad de conmovernos. 
Asimismo, se destaco el necesario esfuer- 
zo de la Iglesia por hacer creible su option 
por los pobres y su compromiso en la de- 
fensa de la dignidad de toda persona.

El discurso de S.S. Juan Pablo II a los 
Obispos del Pgju (4.10.84), dio la pauta 
para la definicion de las h'neas pastorales a 
seguir. Una vez mas se remarco la confir
mation de la option preferencial por los 
pobres, donde se destaca:

— La evangelizacion como anuncio vi- 
brante del Evangelic, que genera transfor
mation en los corazones y en las estructu- 
ras sociales.

niegan estos valores y; trabajar por la de- 
fensa del pobre en una perspectiva de re
conciliation.

— La celebration de una comumdad 
eclesial viva, comprometida en vivir lo que 
celebra, en llevar la Palabra a la vida y que 
hace oracion comprometida.

— La vida-accion que tiene el Evangelio 
como norma de vida, que nos lleva a ac- 
tuar en favor de la fratemidad, la justicia 
y la paz; contrarrestar las situaciones que

Finalmente, Edmundo 
Leon, expreso el interes 
que tiene el CEAS por 
trabajar esta problematica 
e hizo un llamado a los 
agentes pastorales a unir- 
se a nivel local y regional 
para continuar este traba
jo.

Son multiples las acciones y tareas plan- 
teadas; destacandose la promotion de la 
solid aridad, la defensa de la vida, la cons- 
truccion de la paz; tarea en la que todos 
estamos comprome^idos.

Posteriormente, con la 
ayuda del Padre Jorge Al
varez, se profdndizo sobre 
las ensehanzas del Papa 
Juan Pablo II en la Labo- 
rem Exercens, asi como 
en otros documentos so- 
ciales, especialmente el ul
timo discurso a los obis
pos peruanos; viendose la 
urgencia de trabajar mas 
a fondo los criterios para 
una accion evangelizadora 
que asuma el conjunto de 
la experiencia minera.

Se pudo apreciar tam- 
bien las diversas maneras 
mediante las cuales los mi
neros mantienen y expre- 
san su fe, siendo la expre- 
sion comunitaria mayor las 
fiestas patronales de su co- 
munidad campesina de ori
gen. Tambien en la vida 
diaria hay una continua 
experiencia de Dios en re
lation con el peligro de 
muerte.

JF' ’U
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El 19 y 20 de noviem- 
bre tuvo lugar en Cerro de 
Pasco, luego de varies 
anos, el IV Encuentro del 
Departamento de Minas, 
de la Comision Episcopal 
de Accion Social (CEAS- 
Minero). Este evento, aus- 
piciado por Monsenor Lo
renzo Umfried, Prelado de 
Pasco, conto con la presen- 
cia de mas de 30 agentes 
pastorales y varios trabaja- 
dores mineros de las zonas 
de la sierra central, Marco- 
na y Recuay.

Al iniciar la reunion 
Monsenor Lorenzo, quien 
estuvo presente todo el 
primer dfa, alento a los 
participantes a profundi- 
zar en las nuevas exigen- 
cias que se plantean a la 
pastoral en el sector mine- 
ro.
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PASTORAL DE DIGNIDAD 
HUMANA

Igualmente se vio la An
da familiar del minero, 
muy marcada —y practi- 
camente destrozada— por 
el duro trabajo que reali- 
za. .Caracteristicas de esta 
problematica son: desubi- 
cacion del lugar de origen, 
hacinamiento, turnos de 
trabajo etc., planteandose

la necesidad de estudiar 
mas a fondo la realidad de 
la familia minera y los 
germenes para que ella se 
constituya en fuerza de 
identidad y de marcha de 
un pueblo.

Son multiples las acciones y tareas plan- 
teadas; destacandose la promocion de la 
solid aridad, la defensa de la vida, la cons- 
truccion de la paz; tarea en la que todos

urante los dfas 29, 30 y 31 de oc- 
B tubre del presente tuvo lugar en Li- 

ma, el V Encuentro Nacional de 
Pastoral de Dignidad Humana, convoca- 
do por el Servicio de Derechos Humanos 
de CEAS, en el que participaron 80 agen
tes pastorales representantes de las dife- 
rentes comisiones de dignidad humana de 
Lima y provincias, del equipo de carceles, 
de la CONFER y otros invitados. Cabe 
destacar la participacion de Mons. 
Schmitz, Mons. Beuzeville, Mons. Metzin
ger y Mons. Bambaren.

El tema desarrollado fue: Situacion de 
los derechos humanos en nuestro pais y 
nuestra respueta pastoral; para ello, en un 
primer momento se hizo un analisis de si
tuacion tanto a nivel nacional como local 
(informes de Cusco, Cajamarca y Lima) 
que permitio Hegar a un primer intento de 
caracterizacion de la realidad, cuyos as- 
pectos mas saltantes fueron:

— La constatacion de la gravisima crisis 
que padecemos, que afecta todas las mani- 
festaciones de la vida, golpeando fuerte- 
mente a los sectores mas pobres de nues
tra sociedad.

— Vacio de poder en la sociedad civil 
peruana; perdida de autoridad moral de 
los que detentan el poder y aumento de la 
corrupcion que han permitido la expan
sion del terrorismo y un proceso parapelo 
de militarizacion. En este cuadro, encon- 
tramos a un sinnumero de ninos que cre- 
cen en medio de la violencia y jovenes sin 
posibilidades de desarrollo.

— Sociedad civil que se muestra incapaz 
de contener la espiral de violencia. Ante 
esta situacion las respuestas que se dan 
adolecen de objetivos claros, limitados, no 
globales, no coordinados; planteandose 
entonces la necesidad de una instancia ci
vil nacional de derechos humanos ligada 
a otras de nivel ejecutivo, que pueda tra- 
bajar en la busqueda de una solucion po- 
litica integral.

Seguidamente se analizo 
la situacion del sector, 
constatandose los graves 
problemas que sufren los 
trabajadores en las minas: 
accidentes de trabajo, con- 
taminacion de las aguas y 
el ambiente, malas condi- 
ciones de vivienda y salud,

niegan estos valores y; trabajar por la de
fensa del pobre en una perspectiva de re
conciliation.

— La celebration de una comunidad 
eclesial viva, comprometida en vivir lo que 
celebra, en llevar la Palabra a la vida y que 
hace oracion comprometida.

— La vida-accion que tiene el Evangelic 
como norma de vida, que nos lleva a ac- 
tuar en favor de la fratemidad, la justicia 
y la paz; contrarrestar las situaciones que

La re alidad del trabajador mi
nero plantea desafios a la labor 
pastoral.

tendencia a la recmtica- 
cion, con el consecuente 
despido de mano de obra 
etc.

Una dedicacion especial merecio la re
flexion sobre los aspectos eticos y de espi- 
ritualidad presentes en nuestro trabajo 
pastoral. Partiendo de la necesidad de pro- 
fundizar sobre las raices de nuestra espe
ranza en estos tiempos de incertidumbre 
nacional, se senalo la espiritualidad que 
esta presente en nuestro trabajo cotidiano 
de cristianos activos en la Pastoral. Esta es 
una vivencia profunda de fe y oracion, na- 
cida de la ensehanza de Cristo quien nos 
comunica la capacidad de conmovernos. 
Asimismo, se destaco el necesario esfuer- 
zo de la Iglesia por hacer creible su option 
por los pobres y su compromiso en la de
fensa de la dignidad de toda persona.

El discurso de S.S. Juan Pablo II a los 
Obispos del Pep! (4.10,84), dio la pauta 
para la definicion de las Ifneas pastorales a 
seguir. Una vez mas se remarco la confir
mation de la option preferential por los 
pobres, donde se destaca:

— La evangelization como anuncio vi- 
brante del Evangelic, que genera transfor- 
macion en los corazones y en las estructu- 
ras so ciales.

Finalmente, Edmundo 
Leon, expreso el interes 
que tiene el CEAS por 
trabajar esta problematica 
e hizo un llamado a los 
agentes pastorales a unir- 
se a nivel local y regional 
para continuar este traba
jo.

Posteriormente, con la 
ayuda del Padre Jorge Al
varez, se profdndizo sobre 
las ensenanzas del Papa 
Juan Pablo II en la Labo- 
rem Exercens, asi como 
en otros documentos so- 
ciales, especialmente el ul
timo discurso a los obis
pos peruanos; viendose la 
urgencia de trabajar mas 
a fondo los criterios para 
una accion evangelizadora 
que asuma el conjunto de 
la experiencia minera.

Se pudo apreciar tam- 
bien las diversas maneras 
mediante las cuales los mi
neros mantienen y expre- 
san su fe, siendo la expre- 
sion comunitaria mayor las 
fiestas patronales de su co
munidad campesina de ori
gen. Tambien en la vida 
diaria hay una continua 
experiencia de Dios en re
lation con el peligro de 
muerte.
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APRENDIENDO A CONOCER
LOS PROBLEMAS ECOLOGICOS Y 
EL MANEJO DE LAS TIERRAS EN 
CEJA DE SELVA
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PROCEDIMIENTO AGRARIO

CENTROPERUANO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
LIMA, NOVIEMBRE 1984

Nuevas Publicaciones
^EXTRACTA

Re vista Trimestral

Centro de Investigacion y Pro- 
mocion Amazonica

nuevo presidente, sin experien- 
cia de trabajo en las Rondas.

Seguimos trabajando 
como Ronderos pero sin perte- 
necer a la central. No hay res- 
peto a los derechos humanos, 
que como cristianos tenemos 
que defender. Pero tambien te
nemos muchas esperanzas por 
delante.

Nos despedimos pidiendo al 
Senor que beridiga nuestros tra- 
bajos, para que asi vayamos 
construyendo el Reino de Dios 
a poquitos.

Por si acaso del No. 23, lo 
de la reinscripcibn electoral me 
ha servido en diferentes grupos. 
El entretenido relate de “Un 
padre de familia que trabajaen 
el Campo”, trabajado con un 
grupo de mujeres en un pueblo 
joven de Cajamarca, ha gustado 
a todas nosotras.

Reciba mis cordiales salu- 
dos Ud. y sus dignos colabo
radores en su delicada labor 
como es la publication “AN- 
DENES” de SER.

V muim

dtnuntf qua muchot 

-F*n dal conb
UaiujMi y ,n.eR „ ttnuchy

Magisterio social de Juan Pa
blo II
Comision Episcopal de Accion 
Social
Lima, 1984

Los problemas que estamos 
viviendo son los siguientes: 
nuestra organizacion de Ron
das Campesinas ha decaido un 
poco, desde que se eligib.el

Tenemos los siguientes avan- 
ces: reuniones permanentes 
que despiertan la conciencia de 
la gente, reuniones zonales y 
parroquiales, y relacionamos la 
Palabra de Dios con nuestra si
tuation que vivimos. La gente 
de la comunidad se estA con- 
venciendo cuando en el mes de 
Enero ncs apoyo CEAS con 
asesoria legal.

vo para no comunicamos.

“Primero, mi saludo carino- 
so a todos Uds. en SER, y para 
no olvidarme, felicitaciones por 
su visita tan interesante que es 
ANDENES. Espero que les ha- 
ya llegado mi respuesta al cues- 
tionario con la sugerencia de 
un tamano mas chico. Estoy 
trabajando con los articulos y 
de paso, haciendo propaganda 
para que mas gente se suscriba.

Xos Escriben...

NOTICIAS SOBRE SALUD
DESDE AMAZONAS

Dirigido a promotores, diri- 
gentes campesinos, asesores y 
abogados, este Manual busca 
presentar en forma sencilia el 
procedimiento judicial agrario, 
esto es, los juicios de tierras. En 
la primera parte se presenta or- 
denadamente los distintos mo- 
mentos y elementos del juicio. 
Se incluye tambien un anexo 
con modelos de escritos y reso- 
luciones, un breve glosario de 
terminos judiciales ,y otros que 
pueden resultar utiles para 
aquellos que quieren entender 
la logica de los juicios, especial- 
mente al trabajo de los aboga
dos.

nas, tieneh promotor de Salud. 
Con esto dicen en los pueblos: 
Gracias a Dios y gracias a los, 
responsables del Equipo de Sa
lud tenemos nuestra vida salva.

Esteban Rios Canta

Fue motivo para pensar so- 
bre lo que hacemos y nuestros 
valores como mujeres, y resul- 
to un intercambio muy intere
sante sobre nuestras experien- 
cias con los maridos, papas, 
etc. Fue una tarde con muchas 
risas, por debajo de esto nota- 
mos un creciente orgullo en las 
madres pobres, que con fre- 
cuencia no reciben otra cosa 
que golpes.

El Promotor Esteban Rios 
Canta, del anexo de Tactamal, 
Ocalli, provincia de Luya, 
Amazonas, informa en su carta 
sobre la salud en su zona, a la 
vez que agradece al equipo de 
promotores de Salud, el apoyo 
que reciben:

Agradecemos a los miem- 
bros del Equipo de Promotores 
de Salud encabezado por las M. 
Carmelitas, Pilar Ross y Dolo
res Pallado que fueron las per
sonas entusiastas de invitar a 

los pueblos aislados de nuestro 
Departamento para format pro
motores de salud. Asi podemos 
tener nuestra atencion medica, 
ya que sabembs bien que para 
los campesinos es muy dificil 
hacerse al hospital o a cual- 
quier centro de salud. El ingre- 
so de un campesino al hospital 
los doctores lo hacen largo y 
hasta que nos den solucion, el 
paciente ya murid.

Viendo esta realidad del 
campesino, tratamos de format 
promotores de salud, y ahora el 
100°/o de pueblos de Amazo-

DE CUTERVO - ALLANGA 

BAJA

Aprovechamos esta oportu- 
nidad para enviarles saludos, y 
felicitarles por el trabajo tan 
importante que van llevando 
adelante, en bien y en prove- 
cho de nuestros hermanos, que 
viven en el campo. Hemos reci- 
bido el boletin No. 23 de An- 
denes; sabemos tambien que se 
IJevo a cabo el 3° Encuentro 
National de Campesinos Cris
tianos del Peru, conjuntamente 
con hermanos de paises veci- 
nos. Nosotros no'pudimos estar 
presentes. .'. esto no sera moti-

Manual del 
procedimiento 

agrario 
W ’

El CIPA inicia la publica
tion de esta revista destinada a 
tratar los problemas de la Ama

zon fa. En ella se presen tan tra- 
ducciones de articulos de la re
vista QUARTERLY y notas 
propias sobre temas relatives 
a comunidades indigenas y mi- 
norias etnicas, religion, conflic- 
tos etnicos, migraciones, recur- 
sos naturales, medicina popu
lar, violacibn de derechos hu
manos, papel de la mujer y 
otros.

El primer niimero trata de 
temas en relation al peso de la 
fe en la poblacibn nativa. Los 
proximos niimeros abordaran 
la problematica de las migra
ciones laborales, arte 6tnico y 
rol de la mujer.
Aprendiendo a conocer 
lo» problemai ecologicoi y el

I manejo de lai tierrai en Ceja de 

Selva.
Centro de Inveitigacionei y 
Promocion Amazonica
Lima, Mayo 1984

Esta publication profusa-- 
mente ilustrada constituye un 
intento por apoyar la reflexion 
y busqueda de alternativas a los 
problemas generados por el de- 
sequilibrio ecolbgico como 
consecuencia del mal uso y ma
nejo de los suelos. Esta cartilla 
ha sido empleada por el CIPA 
para varios cursos de capacita- 
cibn dictados a colonos andi- 
nos establecidos en Ceja de Sel
va.

De una manera muy espe
cial le suplico enviarme dicha 
revista para poder presentaria 
a nombre suyo a la comunidad 
de ACORIA. . . a este distrito 
imicamente une la via ferrea 
Huancayo-Huancavelica, no ha- 
biendo otro medio de trans- 
porte, por lo que en cuanto 
a comunicacibn -y noticias 
nos encontramos aislados. En 
espera de su amable compren- 
sibn1 le hago Hegar mis sinceros 
saludos.

X «SB
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Atos
V CAMPESINOS

CAMPE s’lJw«’Oy

imlnoinwiawo-

El CEAS viene pubheando 
una serie de foHetos con moti
vo de la prbxima visita del Papa 
a nuestro pais para difundir su 
pensamiento social y promove r 
la reflexion sobre el mismo. Ca- 
da folleto contiene: citas de las 
Enciclicas, Exhortaciones 
Apostblicas y Discursos del Pa
pa; una introduccibn que situa 
el tema del folleto en el con- 
texto mas amplio del pensa
miento social de Juan Pablo II, 
preguntas para reflexionar en 
grupos.

La serie comprende 19 folle- 
tos que tratan temas como los 
siguientes: el Papa habla sobre 
la participacibn de los cristia
nos en la politica; sobre la paz 
y la violencia; la liberation; la 
dignidad y los derechos huma
nos; la doctrina social de la 

Iglesia; el desempleo; la culti 
ra; a los campesinos. . .

Cada folleto cuesta 250 so
les y debe solicitarse a CEAS, 
Rio de Janeiro 488, Lima 11.
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DE UN AGENTE PASTORAL 
DE CAJAMARCA:

nuevo presidente, sin experien- 
cia de trabajo en las Rondas.

Seguimos trabajando 
como Ronderos pero sin perte- 
necer a la central. No hay res- 
peto a los derechos humanos, 
que como cristianos tenemos 
que defender. Pero tambien te
nemos muchas esperanzas por 
delante.

Nos despedimos pidiendo al 
Senor que beridiga nuestros tra- 
bajos, para que asi vayamos 
construyendo el Reino de Dios 
a poquitos.

Catalino Guevara 
Coronel T.
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ELMMHABU
SOBRE

LA MI V U mOUMO*

APRENDIENDO A CONOCER
LOS PROBLEMAS ECOLOGICOS Y 
EL MANEJO DE LAS TIERRAS EN 
CEJA DE SELVA

MANUAL DEL
PROCEDIMIENTO AGRARIO

CENTRO PERUANO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
LIMA, NOVIEMBRE 1984
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Nuevas Publicaciones
^EXTRACTA

Revista Trimeitral

Centro de Investigation y Pro- 
mocion Amazbnica

Por si acaso del No. 23, lo 
de la reinscripcibn electoral me 
ha servido en diferentes grupos. 
El entretenido relate de “Un 
padre de familia que trabaja en 
el Campo”, trabajado con un 
grupo de mujeres en un pueblo 
joven de Cajamarca, ha gustado 
a todas nosotras.

Reciba mis cordiales salu- 
dos Ud. y sus dignos colabo
radores en su dehcada labor 
como es la publication “AN- 
DENES” de SER.
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Magisterio social de Juan Pa
blo II
Comision Episcopal de Accion 
Social
Lima, 1984

Los problemas que estamos 
viviendo son los siguientes: 
nuestra organizacion de Ron
das Campesinas ha decaido un 
poco, desde que se eligid.el

“Primero, mi saludo carino- 
so a todos Uds. en SER, y para 
no olvidarme, felicitaciones por 
su visita tan interesante que es 
ANDENES. Espero que les ha- 
ya llegado mi respuesta al cues- 
tionario con la sugerencia de 
un tamano mas chico. Estoy 
trabajando con los articulos y 
de paso, haciendo propaganda 
para que mas gente se suscriba.

vo para no comunicamos.

Tenemos los siguientes avan- 
ces: reuniones permanentes 
que despiertan la conciencia de 
la gente, reuniones zonales y 
parroquiales, y relacionamos la 
Palabra de Dios con nuestra si
tuation que vivimos. La gente 
de la comunidad se esta con- 
venciendo cuando en el mes de 
Enero ncs apoyo CEAS con 
asesoria legal.

Nos Escriben • • •

NOTICIAS SOBRE SALUD
DESDE AMAZONAS

El CIPA inicia la publica
tion de esta revista destinada a 
tratar los problemas de la Ama

zonia. En ella se presen tan tra- 
ducciones de articulos de la re
vista QUARTERLY y notas 
propias sobre temas relatives 
a comunidades indigenas y mi- 
norias etnicas, religion, conflic- 
tos etnicos, migraciones, recur- 
sos naturales, medicina popu
lar, violacibn de derechos hu- 
manos, papel de la mujer y 
otros.

El primer niimero trata de 
temas en relation al peso de la 
fe en la poblacion nativa. Los 
proximos ntimeros abordaran 
la problematics de las migra
ciones laborales, arte Stnico y 
rol de la mujer.
Aprendiendo a conocer

nas, tieneh promoter de Salud. 
Con esto dicen en los pueblos: 
Gracias a Dios y gracias a los, 
responsables del Equipo de Sa
lud tenemos nuestra vida salva.

Esteban Rios Canta

Fue motivo para pensar so
bre lo que hacemos y nuestros 
valores como mujeres, y resul- 
td un intercambio muy intere
sante sobre nuestras experien- 
cias con los maridos, papas, 
etc. Fue una tarde con muchas 
risas, por debajo de esto nota- 
mos un creciente orgullo en las 
madres pobres, que con fre- 
cuencia no reciben otra cosa 
que golpes.

Dirigido a promotores, diri- 
gentes campesinos, asesores y 
abogados, este Manual busca 
presentar en forma sencilla el 
procedimiento judicial agrario, 
esto es, los juicios de tierras. En 
la primera parte se presents or- 
denadamente los distintos mo- 
mentos y elementos del juicio. 
Se incluye tambien un anexo 
con modelos de escritos y reso- 
luciones, un breve glosario de 
terminos judiciales ,y otros que 
pueden resultar utiles para 
aquellos que quieren entender 
la logica de los juicios, especial- 
inente al trabajo de los aboga
dos.

Manual del 
procedimiento 

agrario

El Promoter Esteban Rios 
Canta, del anexo de Tactamal, 
Ocalli, provincia de Luya, 
Amazonas, informa en su carta 
sobre la salud en su zona, a la 
vez que agradece al equipo de 
promotores de Salud, el apoyo 
que reciben:

Agradecemos a los miem- 
bros del Equipo de Promotores 
de Salud encabezado por las M. 
Carmelitas, Pilar Ross y Dolo
res Pallado que fueron las per
sonas entusiastas de invitar a 

los pueblos aislados de nuestro 
Departamento para formar pro
motores de salud. Asi podemos 
tener nuestra atencion medica, 
ya que sabembs bien que para 
los campesinos es muy dificil 
hacerse al hospital o a cual- 
quier centro de salud. El ingre- 
so de un campesino al hospital 
los doctores lo hacen largo y 
hasta que nos den solucion, el 
paciente ya murid.

Viendo esta realidad del 
campesino, tratamos de formar 
promotores de salud, y ahora el 
100°/o de pueblos de Amazo-

DE CUTERVO — ALLANGA 

BAJA

Aprovechamos esta oportu- 
nidad para enviarles saludos, y 
felicitarles por el trabajo tan 
importante que van llevando 
adelante, en bien y en prove- 
cho de nuestros hermanos, que 
viven en el campo. Hemos reci- 
bido el boletin No. 23 de An- 
denes; sabemos tambien que se 
Uevo a cabo el 3° Encuentro 
National de Campesinos Cris
tianos del Peru, conjuntamente 
con hermanos de paises veci- 
nos. Nosotros no"pudimos estar 

presentes. .'. esto no sera moti-

lo» problemai ecologicoi y el 
I manejo de lai tierrai en Ceja de 

Selva.
Centro de Inveitigacionei y 
Promocion Amazonica
Lima, Mayo 1984

Esta publication profusa-- 
mente ilustrada constituye un 
intento por apoyar la reflexion 
y busqueda de alternativas a los 
problemas generados por el de- 
sequilibrio ecolbgico como 
consecuencia del mal uso y ma
nejo de los suelos. Esta cartilla 
ha sido empleada por el CIPA 
para varios cursos de capacita- 
cibn dictados a colonos andi- 
nos establecidos en Ceja de Sel
va.

De una manera muy espe
cial le suplico enviarme dicha 
revista para poder presentaria 
a nombre suyo a la comunidad 
de ACORIA. . . a este distrito 
imicamente une la via ferrea 
Huancayo-Huancavelica, no ha- 
biendo otro medio de trans- 
porte, por lo que en cuanto 
a comunicacibn -y noticias 
nos encontramos aislados. En 
espera de su amable compren- 
sibn'le hago Hegar mis sinceros 
saludos.

El CEAS viene pubheando 
una serie de foUetos con moti
vo de la prbxima visita del Papa 
a nuestro pais para difundir su 
pensamiento social y promover 
la reflexion sobre el mismo. Ca- 
da folleto contiene: citas de las 
Enciclicas, Exhortaciones 
Apostblicas y Discursos del Pa
pa; una introduccibn que situa 
el tema del folleto en el con- 
texto mas amplio del pensa
miento social de Juan Pablo II, 
preguntas para reflexionar en 
grupos.

La serie comprende 19 folle- 
tos que tratan temas como los 
siguientes: el Papa habla sobre 
la participacibn de los cristia
nos en la politica; sobre la paz 
y la violencia; la liberation; la 
dignidad y los derechos huma
nos; la doctrina social de la 

Iglesia; el desempleo; la culti 
ra; a los campesinos. . .

Cada folleto cuesta 250 so
les y debe solicitarse a CEAS, 
Rio de Janeiro 488, Lima 11.
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Ya nos hemos sentado 
mucho a la mesa 
con la amargura de un nino 
aue a media noche llora de hambre, 
desvelado.
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j Y cuando nos veremos 
con los demas, 
al horde de la manana etema, 
desayunandose todos!

Cesar Vallejo
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